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I - INTRODUCAO 

A analise de alguns conceitos em voga na América La- 

tina a partir dos anos 50 (desenvolvimento, planejamento) ou 

em @poca mais recente (pobreza critica), mostra ao mesmo tem- 

po seus condicionamentos politicos e ideolégicos, assim como 

os impasses dos planos e projetos desenvolvidos 4 sombra de- 

les. Retomar momentos do debate passado nao @ apenas um es-= 

forgo de recuperar a memoria hist6rica, mas a tentativa de ex 

trair algumas ligGes iteis para os problemas do final desta 

década. HA fortes indicios de que estamos entrando numa da- 

quelas crises seculares a que se referia Fernand Braudel em 

sua sugestiva analise do capitalismo ocidental. Para o autor, 

essa crise teria comecado por volta de 1972, semelhante aque- 

las outras de 1350 e 1650 que antecederam de um século o Bo- 

nascimento e a fevolucao industrial. As datas sao aproximati 

vas € provavelmente ja em 1968 os movimentos da contra-cultu 

ra faziam sentir os primeiros sinais subterraneos da crise. £ 

bem possivel que esta nao possa ser reduzida apenas ao esgota 

mento de um sistema socio-econémico, mas signifique mais pro- 

fundamente posta em questao de toda uma civilizagao que cres-— 

ceu nos parametros de uma racionalidade ocidental, desenvol- 

veu-se fulminante para a ciéncia, a técnica e as forgas pro- 

dutivas do mundo industrial e construiu o estado-nacgao dos al 

ante séculos. Se essa hipdtese tiver alguma validade, as 

andlises das relagGes entre economia e politica, sociedade e 

estado, deveriam inscrever-se numa perspectiva mais radical ca 

e critica e as tentativas de reajustes nas velhas fer Tamentas



tedéricas e de intexvencao social teriam que dar lugar a alter 
nativas bem mais ambiciosas. £m conseqtiéncia, os temas do 
planejamento (diagnéstico, metas e planos) e das politicas 
econ6micas e sociais, nao poderiam manter-se -prisioneiros da 
légica interna da situacdo atual, mas exigiram ser relativiza 
dos dentro de um Marco ao mesmo tempo mais amplo e mais impre 
visivel. com isso, as projecGes lineares para o futuro (que 
trazem implicito o Suposto de que tudo o que ndo esta contido 
nelas se manter4 inalterado), mostram sua fragilidade, quando 
nao a esperanca (ideolégica) de que as mudancgas sejam contro 
ladas e menores (mais que previsdo cientifica, 

ta politica). 
velada propos~ 

Ndo se tratara aqui de enfrentar este problema, que 
sera objeto de uma pesquisa onde serdo analisadas tanto a eri 
se do estado-nacao, quanto a possivel emergéncia de sujeitos 
Sociais alternativos. Pelo momento retomaria os problemas 
Mais modestos da formulacao do diagnéstico {medic&o do desen- 
volvimento) e do surgimento de experiéncias na sociedade ci- 
vil (participacao popular). Retorno a dois textos de alguns 
anos atras, um publicado quando funcionario da CEPAL e@ por 
ocasido de um Encontro Internacional de Estatistica eo segun 
do, mais recente, redigido como consultor da FAO, A redacdo 
é tributaria seja da assepsia dos Organismos internacionais , 
seja da ocasido em que foram escritos, A formulagdo é6 titu- 

beante em varios pontos, mas preferimos manté-1la sem modifica 

goes € no original espanhol, para indicar, inclusive, o nivel 
de consciéncia no tempo e lugar de sua e@laboragao. 

  

  
~~ 

Uma convicedo se mantém. Os diagndésticos e a sele- 

cao de variaveis para medir a realidade nao sdo neutros, mas 

se fazem de um lugar epistemolégico que tem muito a ver com o 

lugar social do analista. Se ele se coloca dentro do apare- 

lho de Estado, tende a ver a sociedade refratada, como um re- 

sultado das politicas deste iltimo e perde a visdo da dinami- 

ea social em suas correntes mais profundas. A academia tam-— 

bém freqflentemente passa de lado pelos conflitos sociais, que 

desconhece ou teme. O que nado impede que, do outro lado, uma 

analise de dentro das vivéncia da sociedade, pode também le- 

var a privilegiar aquelas que est&o mais préximas'e a trocar 

a lucidez pelo testemunho ou pelo compromisso ideolégico. oO 

desafio para qualquer pesquisa é tentar explicitar os condi- 

cionamentos a que ela esta sujeita. 

A outra conviccao, expressa no segundo texto, é@ de 

que nossas sociedades nao séo atrasadas, no sentido da velha e 

desacreditada teoria da modernizacdo, mas muito mais criati- 

vas em experiéncias do que aparece 4 primeira vista. A hete 

rogeneidade dessas experiéncias também faz dificil articuld- 

-las em planos muito totalizadores, onde se perderia a rigque 

za de caminhos divergentes e experimentais. E fica a grande 

pergunta: como se ligam classes sociais e Estado, quais suas 

contradigdes, complementariedade e exigéncias reciprocas?



II - LA MEDICION DEL DESARROLLO: ALGUNOS PROBLEMAS A PARTIR 
DE LA EXPERIENCIA LATINOAMERICana ‘”) 

1 - Medicién de Ja Pobreza y Medicién del Desarrollo 

Este trabajo se propone analizar algunos problemas 
que, en relacién a la medicion del desarrollo, se han presen 
tado en América Latina. Muchos de ellos son también comunes 
@ otras areas. Nos ha parecido una perspectiva mas amplia es- 
tudiar e1 tema desde el punto de vista del desarrollo antes 
que desde los grados de pobreza de los paises. Hacerlo de esa Oltima manera podria facilmente llevar a enfocar el andli 
sis de manera estatica, simplesmente Clasificando a los pai- sés en determinados niveles, a partir de la seleccién de al gunas variabels y sin tomar en cuenta los cambios que alli se producen y el ritmo de su crecimiento. Esto ademas plantea también varias dificultades, En primier lugar, es dificil de terminar los limites entre pobreza y riqueza, En realidad 
qué se entiende por un pafs Pobre? Si tomamos como factores determinantes de la pobreza a las nhecesidades no Satisfechas de la poblacién, sabemos que no hay una Clasificacién final 
de necesidades, ya que éstas se van ampliando segiin los gra-~ dos de conciencia crecientes, la cComunicacién de expectativas 
Y los nuevos umbrales de la clencia y de la tecnologia. Asi, 
lo que hasta hace poco era solamente una necesidad potencial, 

————— 
Trabalho apresentado na 388 Sessio do Instituto Intemacional de Esta~ tistica, em Washington, agosto dé 1971 e publicado como texto interno da CEPAL, em Julho do mesmo ano. 

  

ain no percibida ni planteada como demanda concreta, puede 

transformarse hoy en una necesidad importante. tes niveles 

ae salud, por ejemplo, estan moviéndose de manera permanente, 

segiin los adelantos de la medicina, el descubrimiento de es 

tados de morbilidad antes no diagnosticadeos y la aparicién 

de nuevos medicamentos y tratamientos. La educacién univer-~ 

sal es hoy una necesidad fundamental en nuestra ‘sociedad, y 

no lo era en el pasado. La industrializacién y el proceso 

de urbanizacién plantean exigencias que no existian en una 

sociedad agraria y artesanal. Como lo sefial6 J.K. Galbraith, 

el criterio de pobreza es reciente en la historia de la huma 

nidad. Podriamos también agregar que es diferente segiin los 

paises, en las distintas dreas dentro de esos paises (urbana, 

rural, regiones) y cambia répidamente en el tiempo. ? 

Pero también puede haberotro supuesto implicito por 

debajo de la dicotomia pobres-ricos, y que seria la compara- 

cién entre unos paises que aleanzaron ciertos niveles de bie 

nestar y otros que estan por debajo de ellos. Una manera de 

masiado simplista de enfrentar el problema, seria el de ubi- 

car a los paises en un continuum con dos polos opuestos, el 

polo de la pobreza y el polo de la riqueza, y analizar el re 

corrido en esa direcci6n,debiendo en consecuencia los mas re 

zagados alcanzar las metas de los mas adelantados. Se supera 

aparentemente una clasificacién estatica, pero, se cae en 

una comparaci6n que puede inducir a errores. Si todos los 

paises se ubicaron en una misma trayectoria, pareceria que 
los m4s desarrollados indicarfan el camino a los otros,y que 
el esfuerzo de éstos seria el de repetir lo que aquéllos hi
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llo econémico y se perfeccionaron sus indicadores. En 

un i : 
primer momento incluso se dio demasiado relieve al indica 

dor del producto per capita. E1 refinamiento de los anali- 

sis mostro en primer lugar las limitaciones de ese simple 

indicador, y luego lo incompleto del andlisis puramente eco- 

némico. Lo social empez6 a ser analizado, pero muchas veces 

como un medio auxiliar del proceso de desarrollo econdémico. 

Los factores sociales serian insumos necesarios para el cre- 

cimiento de los niveles econémicos. Se pasaron a estudiar 

también los recursos humanos del proceso de un desarrollo 

principalmente economico. 

Con el correr del tiempo se fue descubriendo como 

lo social deberia dejar de ser simple factor instrumental del 

desarrollo para situarse en su finalidad misma, estando pre 

sente en la imagen y en los objetivos que un pais se propone 

tampoco sé trataria de invertir 

lo econédmico como medio.La 

la situaci6n y 

alcanzar. Pero 

o social como fin ya 

y lo social se sitta a de poner a 1 
1 mismo tiem 

situacion es mas compleja 

po al nivel de objetivos, 
pero también como un medio y como 
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e 
neamina um pais. Pero ademas, 
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n son elementos indispensabels para la implementacion 

del modelo, 

Medir la dimensio6n social del desarrollo sera pues 

la oportunidad de descubrir hasta qué punto un pais se apro 

xima a las metas que se ha fijado, y tambien de aud oe 

dispone, al nivel de su poblacién, para incrementar sus avan 

ces. 

3 - El "pattern" Nacional del Desarrollo 

El desarrollo esta constituido por ese conjunto de 

elementos que no son independientes, sino que constituyen 

una matriz integrada, un "pattern" propio. Ahi radica = 

irreductibilidad de un proyecto histdérico concreto y de su 

estilo de desarrollo. Depende, claro esta, de los atlas 

del pais, de su evolucion hist6rica, de sus caracteristicas 

culturales, pero también del modelo politico que ha elegido 

El proceso de desarrollo es un conjunto de metas articula 

das e interrelacionadas que tienen sus raices en la situa 

ci6én peculiar del pais y en las decisiones al nivel oe 

quel se han temado, Este ultimo punto es muy importante.Dos 

paises en una misma area y con muchas caracteristicas simila 

res pueden tener modelos muy diversos, asi como paises _ 

diferentes dimensiones y recursos dispares pueden adoptar mo 

delos similares. 

Por 5 esa razon no hay modelos universales, si , Sino que 

sec onstituyen a partir de caracteristicas especif / cificas y 4 e 

opciones sociopoliticas definidas. Cémo y 
. amos a medi ir olas
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diferentes situaciones de desarrollo sino teniendo en cuenta 
esas situaciones particulares? ¥, c6mo sera posible concre 
tizar la medicién al nivel de indicadores, Sin analizar la 
originalidad de cada pais y su trayectoria propia? Eso, por 
Supuesto, va a plantear problemas muy grandes al nivel del 
analisis comparado. Eludir esas adificultades es volver a tra 
bajar solamente al nivel de generalizaciones que pueden lle- 
gar a ser arbitrarias, Con esto no se quiere negar la posi 
bilidad de tos estudios comparativos y los mas recientes es 
fuerzos son por lo demis muy conscientes de esos obstaculos. 
Lo que aqui se quiere apuntar es que cualquier esfuerzo de 
trabajar al nivel de categorias generales, aunque posible y 
ain necesario, debe siempre estar abierto a la introduccién 
de los elementos especificos nacionales. Los andlisis secto 
riales pueden permitir clerta comparacién Y  Clasificacién 
por paises: los indices de alfabetizacién, el producto na- 
cional bruto, los grados de urbanizacién, ‘atc, Pero ademas 
de otros problemas que veremos mas adelante, tales como la 
dificultad de mensurar lo cualitativo y el grado de confiabi 

la misma comparaci6n de un sector 
no puede ser extensiva a otros sectores, 

lidad de las estadisticas, 

Si hiciéramos "ran- 
kings" por paises segiin varios indicadores, ellos se coloca=< 
rian en érdenes diferentes, como lo muestran las clasifica~ 
ciones del 

de la Universidad de Yale, o las matrices del libro de 
Arthur Banks y Robert Textor "A Gross-Polity Survey".Ademas, 
en e1 momento en que combinamos 10s diferentes elementos ana 

“World Handbook of Political and Social Indicators" 

il 

Teniendo en cuenta todos estos problemas, el estu- 

dio que desarrolla UNRISD sobre "Contents and Measurement of 

Socio-Economic Development" antes que todo evita separar los 

factores econdémicos de los sociales: “the process of deve 

lopment cannot be properly analysed as a one-way flow (por 

example, from given economic to given social factores or vi 

ce-versa), and techniques for analysis which assume (but 

cannot derive or demonstrate) simple on-way dependency, like 

the commonly employed method of ‘regression’, as well as va 

rious theoretical models, are open to question as instru- 

ments for use on cross-national socio-economic developmental 

data", ) También hay clara conciencia de que no se pueden 

tomar en cuenta todas las variables que interactian. En la 

bisqueda de un "factor general” y en la construccién de un 

"Indice general" el estudio se encamina mas hacia el descu- 

brimiento de las relaciones interestructurales, que hacia ma 

simple clasificacién. El m&étedo de "correspondencia" busca 

indicar “the values or levels (of the different indicators) 

that roughly tended to go with each other, without any pre- 

sumptions as to causality". (2) También al proponer un “indi 

ce general" que permita comparar los diferentes paises el es 

tudio es cuidadoso e indica que "the general index is not a 

measure of the level of culture or civilization, or of human 

welfare or hapiness, or of a ‘better 1ife'”, (3) 

Tl) United Nations Research Institute for Social Development, 
Notes ,N? 3, december 1970, p. 2. ("Ihe Interrelation between Sociat Social ‘and Economic Development"). 

(2) United Nations Research ee for Social Development , Research Notes N? 3, december 1970, p. 3. ("The Interrelation between Social 
liticos en la biisqueda de una estructura global, la compara and Economic Development") . cion entre paises se hace adn mas dificil. (3) UNRISD, Contents and Measur port 70.10, 1970. 

urement. of Soc1o-Eoo: nomic Develooment, Ra.
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El mismo UNRISD, con la Comision de Desarrolo Social 
de las Naciones Unidas y la CEPAL, esta iniciando un estudio 
sobre "el criterio unificado Para el andlisis de la Planifi- 
caci6n del desarrollo". &n la nota con que Secretario cen 
neral de las Naciones Unidas presenté el programa al 229 pe 
riodo de sesiones de la Comisién de Desarrollo Social (19 a 
19 de mayo de 1971), se puede leer: "a) El estudio deberia 
interpretar al desarrollo como un proceso Unico,divisible en 
factores economicos, sociales, politicos y de otra indole 
tan solo con fines analiticos. No deberfia dar por sentado 
gue el desarrollo significaria lo mismo para todos los pai- 
ses © que avanzara pasando por etapas semejantes para llegar 
a metas sociales uniformes, Deberia evitar la idea preconce 
bida y simplista de considerar a lo econémico y lo social 
como dos 'esferas' com limites definidos que rivalizan por 
atenci6n y recursos. b) En relacion con el andlisis del de 
Sarrollo, el estudio deberia tratar de determinar los princi 
pales factores pertinentes y de ordenarlos segun conceptos 
unificadores que hagan posible distinguir lo esencial de lo 

secundario", !4) 

En este segundo punto se puede descubrir quizads una 
de las direcciones de trabajo mas ricas y también mas difici 
les. Una vez que no es posible tomar a todas las variables 
gue interacttan en la realidad, y teniendo en cuenta que to- 
do andlisis es antes que todo una seleccién, cilales elementos ee . (4) U.N., Work Programme, Draft Framework of aireport on a imified approach to development analysis and planning, E/CN.5/462, 26 octu- bre 1970. 

3 

son los mas determinantes para conocer y medir el desarrollo? 

: 3 - z 
Sera posible, mas alla de las diferencias entre paises se 

leccionar algunos indicadores comunes que, tal vez transfor- 

i ifi nen mados en funcidén de las situaciones especificas, y complemen 

tados por otros, puedan constituir matrices de datos aplica 

bles a los diferentes paises? Hoy se conocen los esfuerzos 

en lingitiistica (Noam Chomski) por descubrir una “gramatica 

generativa y universal" que estaria en la base de las dife- 

rentes lenguas, por debajo y mas alla de morfologias y sin- 

taxis distintas. Hasta qué punto el desarrollo, en el mundo 

t@écnico-cientifico actual, no deja de tener caracteristicas 

9 ificacié as del comunes? Hemos visto como la clasificacion a traves 

"yanking" de indicadores aislados, o simplemente aetna 

tos, puede llevar a simplificaciones, o a proponer el camino 

seguido por algunos paises como el modelo de desarrollo.Pero 

si superamos ese nivel agregativo y simplista, no habra de 

todas formas, elementos comunes? Eso no negaria la  irre- 

ductibilidad de unos paises a otros, pero simplemente indica 

ria que, si bien no hay paises-modelo, y cada uno tiene su 

historia, esa misma historia seria posible a partir de ele- 

mentos originales de los cuales se derivan las diferencias , 

pero donde ellas mismas se encuentran y nacen. Este es un 

problema no resuelto, simplemente planteado. Todo esfuerzo 

de medicién y de andlisis comparativo tendria que tomar en 

cuenta esta problematica de fondo. Por supuesto, los es- 

fuerzos aplicados y practicos para medir ahora el desarrollo 

no pueden esperar por la contestaci6n definitiva , de 
esos 

problemas. Sin embargo, no podrian ignorarlos, Y todo inten 
to de interrelacionar variables, puede ser ung Ocasion para
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hacer avanzar una investigaci6n tal, 

Por filtimo, en lo que se refiere a las caracteristt 
cas generales del desarrollo, cualgufer an&lisis eritico no 
puede hacerse sino a partir de algunos supuestos explicitos 
sobre el tipo de sociedad, o “imagem soctetal" aque se aspi 
xa. No hay un proceso de desarrollo neutral yY solamente téc- 
nico, sino un conjunto de actos en funcién de-un fin determi~ 
nado. 

4 - Sectores Sociales yY Estructura Social 

Estos problemas se plantean al nivel global del de- 
Sarrollo. Pero algo semejante ocurre con su dimension social, 
Tradicionalmente se mide lo social a partir de indicadores de 
educaci6n, salud, nutricién, vivienda, etc. Lo que realmente 
se esta midiendo son niveles de bienestar y la atencién de 
las necesidades en esos sectores, Ademas, esos datos nos en- 
caminan a la problematica social, pero de ninguna forma la 
abarcan entera. Una cosa son €S0s sectores sociales y 
la estructura social, donde conviven, 

otra 

interactiian, se comple 
mentan y se oponen diferentes grupos de la poblacién, dividi- 
dos en clases soctales. En el primer caso se parte de los ti 
pos de necesidades que existen en la sociedad: necesidades de 

conocimiento, alimentacién, vivenda, empleo, etc. En el .se- 
gundo se tienen en cuenta los diferentes sectores con sus par 
ticularidades Propias segfin se ubiquen en la estructura pro- 

Se 
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ductiva. El an&alisis social deberia tomar en cuenta los dos 

planos: hay diferentes necesidades de bienestar y de vida, 

pero esas necesidades son también distintas segiin el grupo en 

que se originan. 

Un documento de CEPAL muestra la diversidad de lo 

que se entiende por social: “En su sentido mas ‘amplio, la ex 

presié6n ‘social’ significa 'relativo a la sociedad’ o 'colec- 

tivo’, En este sentido, la economia es una 'ciencia social' 

y todos los aspectos del cambio y del crecimiento de las so- 

ciedades son parte de un proceso social global. Sin embargo, 

cuando el término ‘social’ se opone a 'econdmico', el usuario 

generalmente esta pensando en una de dos interpretaciones mas 

Limitadas, o en ambas a la vez. Lo ‘social’ puede referirse 

a los aspectos del desarrollo que se relacionan con el bienes 

tar humano: a los niveles ascendentes de vida y a la distri- 

buci6n mas equitativa de los bienes materiales y  culturales 

que podria acompafiar o seguir a los incrementos de pro- 

ducci6n derivados del ‘desarrollo econémico', O bien lo 'so 

cial' podria referirse a la estructura de la sociedad y al 

‘desarrollo social’, a los cambios en la estratificacidn y 

en la movilidad, a la participacién cada vez mas amplia en 

la comunidad nacional, requisitos todos para el desarrolo eco 

némico, o factores concomitantes de 61. Los dos dltimos dece 

nios han presenciado un desplazamiento gradual, en la discu- 

sién de politicas para lo 'soctal’, desde la segunda interpre 

tacién a la tercera, y a veces de vuelta a la primera, con su 
inferencia de que el desarrollo es un Proceso Gnico en el Gue
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Se puede influir con mas eficacia con una politica unificada 
sin limites jurisdiccionales entre lo social y lo econédmico. 
Sin embargo, las diferencias entre las distintas interpreta- 
clones y entre las politicas que de ellas derivan s6lo se han 
expresado explicitamente en contadas ocasiones, (3) 

Para la medicién del desarrollo en sus niveles socta 
les no interesa solamente conocer como son atendidas las dife 

Es importante conocer tam- 
bién la configuracién de los diferentes estratos, 

rentes necesidades de bienestar, 

sus articu 
laciones y Oposiciones. Pero ademas de los Sectores clasicos 
en los analisis "salud, educaci6én, nutricién, vivenda rempleo) 
hay otros menos estudiados y sin embargo, muy importantes que 
vinculan los sectores sociales aislados a la estructura so- 
cial. Se trata de todos los indicadores que determinan los 
grados de organizaci6n y de participacién social, Cules son 
los instrumentos Capaces de articular intereses Y comunicar- 
los al sistema socio-politico? a través de qué mediog las 
necesidades se hacen demandas Y se transforman en insumos so~ 
ciales y politicos? For qué canales se distribuyen recursos? 
Las diferentes formas de Organizaci6n social que existen en 
un pais, de los grupos de interés a las estructuras sindica- 
les y partidarias, van a definir una manera de ser de la eg- 
tructura social y también responden a las necesidades contre 
tas de los diferentes sectores. Medir el desarrollo es tam- 
bién conocer mejor los instrumentos de organizaciGn con que 
se busca imnlementarlo. 

  

(S) CEPAL, El cambio social la politica de desarrollo social en Aréri- ca Latina licacién de Bm publicacion las Naciones Unidas, S.70-II-G-3, 1969, pag. 
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El trabajo previo a cualquier discusi6n metodolégica 

es el de definir provisionalmente las variables con las cua- 

les se va a trabajar y sus interrelaciones. Decimos que eso 

es una labor provisional, desde el momento que se tendra me 

ir perfeccionando siempre, hasta llegar a una definiciédn mas 

estable de variables y de sus relaciones dentro de una estruc 

tura soctoeconémica en desarrollo. 

5 = La Necesidad de la Desagregacién de los Datos 

Otro punto que se tiene que tomar en cuenta, y que en 

América Latina se reviste de especial importancia, es el rela 

tivo a la heterogeneidad estructural de les diferentes paises. 

La mediciGn del desarrollo a partir de indices nacionales,tra 

bajando con las medias, no indica su real distribucion. Un 

documento de la CEPAL en su Gltimo periodo de sesiones, en 

abril de esto afio, lo nota: "Sin embargo, los promedios na- 

cionales ocultan tedo lo que hay de heterogeneidad y de dese- 

quilibrios internos en los paises. Asi, la distribucién de 

bienes y servicios sufre una fuerte reducciGn cuando se pasa 

de la zona urbana a la rural. Las desigualdades que se notan 

entre paises con diferentes ritmos de desarrollo se dan en el 

interior de un mismo pais, com regiones dindmicas, donde se 

concentran los frutos sociales del desarrollo, y regiones re 

zagadas donde su ausencia se hace cada vez mas grave, En los 

iltimos afios, los diferentes estudios de desarrollo recdional 
empiezan a poner de manifiesto esos desequilibrios estructura
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les. Tampoco basta descubrir las diferencias ecolégicas. La 
mala distribucién no se agota al comparar pafses, zonas 0 re- 
giones,sino que coexiste en todas partes y en otras dimensioc- 
nes. Si se divide la poblacién por tramos de ingresos hay 
una participacién exageradamente alta del estrato de mayores 
rendas (58) y una cuota muy baja de la mitad mas pobre de la 
poblacién", (6) 

Ese estudio cita a un trabajo de un especialista so 
bre relaciones entre poblacién y nutricién: "Desde el punto de 
vista de esos promedios, el consumo de alimentos en América 
Latina sostiene favorablemente la comparacién con otras regio 
nes del mundo en desarrollo. El consumo total de calorfas que 
era de 2.500 por dia en 1965 estaba 7% por encima de todos los 
paises del mundo y 20% mas elevado que el de los paises en de 
sarrollo"... “La raz6n est& en una distribucién desigual de 
los alimentos tanto entre los paises de la regién como en 
ellos, lo cual permite a determinados sectores de la poblacién 
estar mas que suficientemente alimentados, mientras que otros 

sectores estan mal nutridos", y agrega mas adelante: "los pa 

trones de consumo estan fuertemente ligados a la distribucién 

del ingreso, al tamano de la familia, y a la distribucién ru 

ral-urbana de la poblacién”, {7) 

(6) CEPAL, Tendencias y estructuras de _la economia latinoamericana, E/CN. 12/884, 4 de marzo de 1971, pag. 75, 
(7) Howard A. Osborn, Relaciones entre niveles nutricionales y crécimien- to de la poblacién en America Latina, Conferencia Regional Latinoame- ricana de Poblacion, Mexico 1970, en CEPAL, op. cit. 
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Por esa raz6n, el documento de CEPAL, ademas de ana- 

jizar la evolucién por paises de algunos indicadores sociales 

en la iltima década, busca desagregarlos por diferencias urba 

no-rurales, diferencias regionales y distribuci6dn de ingreso. 

De ese mismo documento sacamos los siete cuadros que siguen y 

que pueden ilustrar las diferencias que los datos agregados 

a nivel nacional no dejan percibir. 

Un ejemplo, sacado del sector salud, muestra la mala 

distribucién entre centros urbanos grandes y chicos. 

Cuadro I 

COLOMBIA: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE MEDICOS Y POBLACION, 1965 
(Porcentaje del total) 

Médicos Poblacion 

  

Capitales 74.4 31.1 

Localidades de 20 000 y mas habitantes 

(sin capitales) 16.6 5.3 

Localidades menores de 20 000 habitantes 9.2 63.6 

  

Fuente: Asociacién Colombiana de Facultades de Medicina, 1965, en Satur 
nino Sepiilveda, El atraso rural colombiano, 1970. 

Se ve ahi como 63.6% de la poblaci6én dispone de me- 

.nos de 10% de los médicos. El problema es aiin mas grave si pa 

:samos de lo urbano a lo rural. 

Veamos um ejenplo de diferencias por areas urbanas 
yrurales para algunos paises de Anérica Latina,
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Cuadro If 
RETENCION EN EL SISTEMA ESCOLAR PRIMARIO SEGUN LAS ZONAS URBANAS 

¥ RURAL (1960/61-1966/67) 

    

  

  

(Porcentajes) 

Total Urbana Rural 
Colombia 

27.3 47.4 3.7 Repiblica Dominicana 30.4 48.1 13.9 Guatemala 
25.3 49.6 3.5 Panama 
62.3 80.7 45.3 

Buente: UNESOO, The Statistical Measurement of Educational Wastage, Inter national Conference on Education, 1570. 

Este cuadro, hecho a partir de una encuesta interna” 

cional de la UNESCO, indica el porcentaje de alumnos que, 5°” 

bre el nimero total de los que entran en primer afo, llegan 4 

terminar el curso primario. E1 total nacional no permitr me~ 

dir la gravedaa del problema en 4reas rurales, donde, en el 

caso de Guatemala, sélo 3 de cada cien alumnos realmente ter 

minan el curso primario. 

= x 
El mismo problema anterior de la retenci6n escola 

permite ver las diferencias regionales en los paises del 4rea- 
- - aAmé Aun en la Argentina, uno de los paises mas homogéneos de ss 

rica Latina, se presentan sensibles diferencias: 

las 
La retencién del Noreste cae a casi 1a mitad de 

a @os primeras regiones. En ese caso el total nacional, en ra 

z6n de la fuerte concentracién de la poblaci6én alrededor de 

Bu 4 Gnos Aires, se aproxima de log primeros casos, pero esta te 
jos de los Gltimos . 
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CUADRO III 

ARGENTINA: PORCENTAJE DE RETENCION ESCOLAR EN EL SEXTO GRADO 

DE LA ENSENANZA PRIMARTA POR REGIONES, 1961/1962 

  

(Porcentajes) 

Capital 50.43 

Pampeana 56.24 

cuyo 44.55 

Patagonia . 39.98 

Noroeste 27.81 

Noreste : 27.76 

Total nacional 48.9 

  

Fuente: Argentina, Censo Nacional de Poblacién de 1960. 

Las diferencias son siin mayores en el caso de Brasil: 

  

CUADRO IV 

BRASIL: RETENCION ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA, 1966/67 

(Porcentajes) 

Noreste 19.90 

Norceste 22.9 

Sudeste 47.3 

Total 35.6 

  

Fuente: UNESCO, op. cit. 

La delimitacién de las regiones brasilefias en esta encuesta es 

t4 imprecisa, pero sin embargo, es posible notar la distancia que 

va de la parte septentrional a la meridional del pais y cdémo 

el total nacional tiene poco significado frente a esas dispa- 

ridades.
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En lo que se refiere a los niveles econémicos y dé Cuadro VI 
INGRESOS POR HABITANTE SEGUN LOS DIFERENTES GRUPOS, 

ingreso, las diferencias también son muy acentuadas. Una in- ALREDEDOR DE 1960 

vestigaci6n en Chile muestra el mismo problema de la supervi  (Dolares de 1960) 

  

vencia escolar, 

  

  

  

  

  

  
  

  

    

  

Ingreso 20% 30% ante. 15% ante 5% 

Cuadro Vv ( Paises nacional mas riora la 308 Si- rior al mas 
CHILE: PORCENTAJES DE RETENCION ESOOLAR PRIMARIA SEGUN EL - i. |. por habitante pobre mediana TNE ss alto alto 

NIVEL ECONOMICO DE LOS JEFES DE FAMILIA, 1953-56 Brasil 230 40 88 TL 335 ea 
El Salvador 205 56 72 154 390 1 350 

Niveles econZmicos Supervivencia en el 69_ano Venezuela 515 V7 194 475 1081 2 730 

Cancepcién Santiago Antofagasta Curicd México 390 70 154 340 767 «2 270 

Bajo 22.0 27.8 38.9 17.5 Costa Rica 380 14 18s 276 633 2 660 
Medio 30.7 48.4 49.3 36.7 Panama 350 6 182 ns 
Alto 54.0 79.8 53.0 86.7 Colombia 260 a 124 200 455 1 590 
Fuente: Ednvardo Hamry, El problema educacional del pueblo de Chile, Edi Argen 780 203 398 661 1190 4 867 

torial Universitaria, 1961. - Fuente: CEPAL,' Estudio Econémico: : Fuente: u Code América Lat icacién de las Naciones Unidas, S711 TPG 

CEPAL ha hecho varios estudios sobre el nivel de in 

greso de los diferentes grupos de la poblacién.Presentamos los Cuadro VII 
. INGRESOS DE DIFERENTES GRUPOS EN RELACION CON EL PROMEDIO 

datos para algunos paises sobre el ingreso por habitante segun 7 —— . NACIONAL, ALREDEDOR DE 1960 

los varios grupos. Se puede ver como los datos al nivel nacio , . : 

Paises Promedio 308 
nal sufren cambios muy significativos de acuerdo con los dife- Jee nacional 308 30% 153 5% 

rentes tramos de la poblacién. ; Argentina 100 26 §1 85 152 624 
Brasil 100 17 38 79 147 79) 

Colonbia 100 30 48 7 175 . _ 610 
En el caso de Brasil en ingreso del grupo de m&s al Costa Rica 100 30 41 73 166 700 

tos ingresos es cerca de 45 veces mayor que el 20% mas pobre. El Salvador 100 27 35 75 190 659 

México 100 
Otro cuadro, a partir de los mismos datos, permite ver la gran . 18 39 87 197 582 

. Panama 100 25 52 76 147 69 
oscilacién en relacién al promedio nacional: Venezuela 100 0 : 16 38 92 210 5 

‘prérica latina 1001S 35) gg 195 30 
Fuente: CEPAL, Es 5 : 668 Fuente: + Estudio Econémico de aAnérica latina, 196 —— 
eA, 1969, Op. cit, 

 



24 

En Panama la diferencia va de 25 a 690, en Brasil de 
17 a 791 y para la regi6n en su conjunto de 15 a 668. 

Por esta razon, y desde otro punto de vista, es que 
S@ puede coincidir con el estudio del UNRISD antes referido: 

“We assume that certain Statistical techniques designed for 
Static population and "normal distributions’ may not be enti 

rely appropriate for the cuantitative analysis of developmen- 
tal data and that Special techniques of analysis may be called 
for in this type of study. For example, even the most commonly 

used device of statistical analysis, the statistical ‘mean'or 
average - one of the three measures (along wity the ‘median’ 

and the 'more') of "central tendency' - is often not relevant 
t ; : 0 4 wide-ranging array of developmental data where there is 
no central tendency”. (8) 

El "World Handbook" pone énfasis en la necesidad de 

la desagregacién: “The inportance of the distribution of va 

lues within a country can hardly be overstated...Or a country 
may have a relatively high average income while the majority 

of the population lives in poverty ... For the present we 

can do little more than state their desirability for social 

research and try to encourage this kind of data collection 

and analysis", 9) 

om _ Lo, UNRISD, Contents and measuremente..., op. clt., pag. 1. (9) Russet et. al., World Yale University Pross Bee Rolitical and’ social. indicators, 
  

een, 
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6 = Lo Cualitativo -y la Confiabilidad de los Datos 

Ademas de la necesidad de desagregar los datos nacio 

nales para poner en manifiesto la heterogeneidad y les dese- 

quilibrios estructurales, hay otros dos problemas importantes 

a llevar en cuenta. Uno se refiere a las diferencias entre 

lo cuantitativo y lo cualitativo. El atendimiento a necesida 

des de una poblacion no se resuelve solamente con ofrecerle 

unidades necesarias para responder a sus demandas. Una socie 

dad puede llegar a tener todos los servicios y bienes cuanti- 

tativamente necesarios y sin embargo sequir teniendo una ca- 

rencia en términos de calidad. 

El caso de la educacién ofrece un buen ejemplo. Se 

pueden analizar las necesidades de una poblacidn al nivel de 

la educacién primaria a partir del cAlculo de la poblacién en 

edad escolar, de los indices actuales de analfabetismo, de la 

desercién, de la relacién profesor-alunno, del nimero de pre- 

dios escolares y salas de Clase, etc. La superacién de los 

déficits representa un important adelanto pero no soluciona 

todo el problema educativo. Siguen pendientes varios de ellos. 

Qué educacién se debe impartir? Cudles deben ser su  conteni 

do y sus diferencias segiin regiones y dreas de un pais? A 

través de qué métodos didacticos se lo hara? Responde real- 

mente la educaci6n a las mas profundas necesidades de los edu 

candos y de la sociedad? Estan preparados los maestros para 

revisar los contenidos y procesos educativos? Muchas otras 
cuestiones podrian afladirse La res west , Pp aa ellas n 4 O estara 
en la cantidad de la enseénanza j Mpartida Sino ' €n sondeos qu que
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se puedan hacer sobre el contenido y métodos del proceso edu- 

cativo. Ademas, la educacién no se circunscribe al Smbito ‘es 
colar sino que fluye de todas partes, de la convivencia de 
las relaciones intergeneracionales, de la familia y muy parti 
cularmente de los medios de comunicaci6n. Todo eso conforma 
la problematica educativa de un pais y de su desarrollo a ese 
nivel especifico, 

Los indicadores de vivienda también presentan los 1i 
mites de la cuantificacién. Las diferentes cifras que se dan 
en América Latina para el déficit habitacional son bastante 
relativas. Por lo general todas las personas viven en luga- 
res que se pueden llamar casas en sentido amplio. Se consi- 
dera en el nivel deficitario a aquellos que viven en habita- 
ciones por debajo de ciertos niveles minimos. Pero la misma 
delimitaci6n de esos niveles es dif{ci] de precisar y ella es 
distina segiin el area rural o urbana, segin las condiciones 
Climaticas, ete. No hay un modelo estandardizado de vivienda 
ni en América Latina, ni en cada pais. También el echo de 

que una casa posea electricidad © agua potable tiene un signi 
ficado diferente si se ubica en una zona urbana o en zona ru 
ral, y depende de los niveles anteriores de esa misma pobia- 
cidn. 

Con esto no se quiere restar importancia a los datos 

Ccuantitatives, sino simplemente sefialar sus limites y de como 

el andlisis debe ser completado por el estudio de problemas de 
fondo que no son resueltos con las simples mejoras de les in 
dices actuales, 
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Un documento de CEPAL a que hemos hecho referencia 

anteriormente sefala: "Tras el mecanismo, aparentemente prac 

tico y racional, que establece las metas cuantitativas quizas 

se atisbe a veces un elemento subconsciente de magia primiti 

va: la esperanza de que si se realizan les ritos  correctos 

sobre un conjunto de cifras que simbolizan las aspiraciones 

sociales, la realidad se transformara de alguna manera para 

corresponder a las cifras", {10) 

Pero hay otro elemento de la cuantificacién que en 

el caso de América Latina presenta especial dificultad. Se 

trata del grado de confiabilidad de los datos censales y esta 

disticos en general. Se puede incluso aventurar que el gra~ 

do de desarrollo de los paises y la confiabilidad de sus 

datos estan altamente asociados. Los censos son a lo maximo 

decenales, ni siempre cubren a toda la poblacién y su tabula 

ci6n y computaci6n se hacen con cierto retraso. Muchos datos 

que circulan no son mas que proyecciones sacadas de censos an 

teriores y tienen la arbitrariedad propia a la proyecciones , 

muchas veces la simple extrapolacién de la tendencia anterior, 

sin llevar en cuenta posibles cambios en el ritmo de crecimi- 

ento. Se ha llegado incluso a curiosas taulogias, tratando 

de medir los avances de ciertos indicadores a partir de 

proyecciones de los datos anteriores. 

(10) CEPAL, El cambio social ..., op.cit., pag. 15.
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7 - La Proyeceién de ‘los Datos Hacia el Futuro 

El uso sin cuidado de las proyecciones estadisticas 

puede presentar especial gravedad en el caso de la formulacién 

de politicas hacia el futuro. En ese caso, las proyecciones 

son itiles para describir los limites viables y posibles de 

las diferentes direcciones de les procesos de desarrollo, A 

través de ellas se puede analizar qué cambios cuentan con re 
cursos y presentan cierta factibilidad. pero hay que tener 

cuidado para no ir mas alld de lo que pueden decir los datos. 

La proyeecién de los datos agregados hacia adelante no indica 

lo que ira a suceder. Los autores del "World Handbook" son 

claros a ese respecte: "Such a procedure is naturally one of 

projection, not of prediction. It says what would happen if 

the rates remain unchanged, but does not predict that they 

will be unchanged. It is therefore esSentially a null approach 

to estimating future conditions, a method of ‘persistence 

forecasting’. By its very nature this method of course cannot 

identify any change in trends, and is therefore less useful 

the longer the proyection one attempts”, (11) En trabajo ante 

rior hemos sefialado como un estudio prospectivo muy conocido, 

proyectando hacia adelante tendencias actuales, pretende de- 

monstrar la permanencia en el futuro de una brecha creciente 

entre paises desarrollados y en desarrollo. Confunde "un su 

puesto metodolégico implicito a la proyeceién y una expecta- 
tiva hacia el porvenir de la prediccién. El contenido es el 

  

(10) Russet et. al., op. cit., pag. 341. 
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mismo ('no habraé cambio'), pero su significado es distinto 

2 
.en cada uno de los casos", ' ) Incluso uno de les’ valores 

heurfsticos de la proyecci6n es superar el supuesto de ila 

continuidad e introducir hipétesis alternativas de cambios , 

buscando, como se dijo antes, descubrir la viabilidad de di- 

ferentes politicas. En ese caso no se estarad midiendo el de 

sarrollo del futuro, sino simplemente intentando descubrir 

como hacerlo posible. 

Desde ese punto de vista podemos descubrir la impor 

tancia de los esfuerzos de medicién, dentro de los limites 

que hemos venido sehalando y con las correceciones y caute- 

las correspondientes, El mayor aporte de la medicién del de 

sarrollo no sera hecho para una simple constataci6én de lo 

que ocurre, sino para abrir nuevas perspectivas. La manten- 

ci6n de los actuales niveles de crecimiento, frente al avan-— 

ce técnico-cientifico, al aumento de las expectativas y a la 

conciencia creciente de nuevas necesidades, solamente repre- 

senta el aumento de las diferencias. Todo plan de desarrollo 

en la regién representa la reorientacién del avance do los 

diferentes sectores y del contexto global socioeconémico. La 

medicién servira también en esos casos para probar hipdtesis 

alternativas hacia el porvenir, En América Latina se han es 

tado haciendo trabajos de gran valor a ese respecto.Un equipo 

del Centro de Desarrollo de la Universidad Central de 

  

(12) Luis Alberto G, de Souza, El futuro de la ideologia ideo. gis del futuro, en "Situacion Social America Tate es el = “textos del VII Congresso In meri ses .- 
Lina,’1968, pag. 136. gr teramericano de Planificacién,
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Venezuela bused, a través de un modelo matematico, descubrir 

la viabilidad en el pais de tres estilos distintos de de- 

Sarrollo (uno “consumista", otro “autoritario" y otro 
13 "creador") , {13) El director del proyecto, Oscar Varsawski , 

ha seguido sus investigaciones en CEPAL, amplidndose el estu 
dio para toda el drea. (14) Al nivel del desarrollo politi 
co, pero en una Prespectiva que abarca también las otras di- 

ferentes dimensiones del desarrollo, Alfredo Eric Calcagno Y 

Pedro Sainz han trabajado una "metodologfa para analisar al 

gunos indicadores de desarrollo politico", elaborando = un 
modelo matematico sistémico, (15) 

8 - Medici6n y Evaluacién del Desarrollo 

Todos esos esfuerzos son importantes para ofrecer 4 
la medicién del desarrollo una nueva perspectiva de gFa 
utilidad. El camino sera doble. Por un lado la evaluacién 
de los avances y la Geterminacién de los puntes de estancan 
mMiento y retroceso. Ademas Se puede llegar a la inferencia 
de nuevas posibilidades en el porvenir., tos datos estadisti 
cos actuales, dentro de las limitaciones seflaladas, permiten 
evaluar lo primero. Pero también, proyectados en diferentes 
curvas de crecimiento alternativas, pueden preparar el terze 
no para previsiones sobre las politicas mas racionales; con 

{13} Ver CEPAL, El cambio social soe OD. clt., pig. 159, (14) Ver CEPAL, Un modelo para ar esti desarrol niin 
L par Sree os de 00 pein cas econémicas Optativas, E/CN. 1379 > T 3 i. (1S) Ver arti evista Latinoamericar Len 

Ver cticulo de los autores en la Revista Latinoamericana da Cien + Santiago, chile, abril de 1970. 
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mejor aprovechamiento de recursos y principalmente capaces de 

lograr los objetivos mas deseables de desarrollo de los hom- 

bres y de la sociedad futuros. 

Por esa raz6n la ResoluciéOn 2626 (XXV) de 1a Asamblea 

General de las Naciones Unidas al establecer una  estrategia 

internacional del desarrollo para al Segundo Decenio hace es-— 

pecial hincapié en la evaluaci6n de los avances anuales de los 

paises. Y la CEPAL, en su iiltimo perfodo de sesiones Gel mes 

de abril, en su resoluci6n 310 (XIV) se propone "“asumir la 

responsabilidad principal con respecto a la evaluaci6én en el 

piano regional". Para eso recomienda a los gobiernos de los 

paises, que ademas de definir sus metas y objetivos, y de for 

talecer los sistemas de planificacién, lleguen a “adoptar las 

medidas necesarias para el mejoramiento de sus servicios esta 

disticos y, en especial, para disponer oportunamente de las 

informaciones basicas requeridas para el examen periddico y 

evaluacién del proceso de desarrollo nacional y regional”. 

(1.c)). En lo que se refiere a los aspectos sociales pide 

que se disponga de "informaciones periddicas que permitan sa 

tisfacer los requerimientos estadisticos indispensables para 

seguir el curso de: i) el empleo y su composicién; ii) la 

distribuci6n del ingreso; iii) las condiciones de vida Ge las 

poblaciones urbana y rural; iv) los desequilibrios regiona- 

les; y v) las situaciones en materia de alimentacioén, salud 
, 

educaci6n, vivienda y otros aspectos sociales". (1.4)), (26) 

  

(16) Coral, Proyecto de informe anual, E/CN.12/867/Rev,1, 8 de mayo de
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Los diferentes aportes de las técnicas de medicion 

y los andlisis estadisticos tendran as{ un papel fundamental, 

en un trabajo interdisciplinario, para evaluar el desarrollo 
actual y para preparar las politicas del porvenir, 
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III - LA CRISIS DEL DESARROLLO ¥ LA PARTICIPACION POPULAR EN 

* 
AMERICA Larrna § ) 

l - Realidad Socio-Economica de la Region Latinoamericana y 

Proceso de Desarrollo 

Desde fines de la Segunda Guerra Mundial se viene 

discutiendo en torno a la nociGn de desarrollo, a partir de la 

constataci6n de una distancia creciente entre los paises indus 

trializados ~ considerados desarrollados - y paises con meno- 

res indices de crecimiento econémico y con tasas desfavorables 

en sus indicadores sociales - subdesarrollados. Desde el ini- 

cio, se los denominaria “en vias de desarrollo", en un intento 

por superar una visidn estatica y en la esperanza de una trans 

formaci6n social y econémica. En los primeros afios les anAli-. 

sis eran sobre todo econémicos, y muchas vecez, crecimiento e- 

conémico y desarrollo se confundian. Poco a poco, los dos tér- 

minos fueron indicando realidades distintas. Una economia po- 

dria crecer sin que necesariamente el pais se desarrollara. oO 

dicho de una manera mas precisa, el simple crecimiento podia 

llevar a un desarrollo crecientemente desequilibrado y concen- 

trado que no correspondia al modelo de una sociedad mas justa 

y armonica. Para llegar a tal conclusién era necesario introdu 

cir an el analisis la dimensién de la estructura social, y tam 

bién, indicadores de educacién, salud, empleo, seguridad  so- 

cial, etc. 

  

(*) Texto preparado para uma consulta internacional Campanha i Contra a Fome/Acao para o Desenvolvimento, da =D e teve Mneial em Roma, em dezembro de 1980, 1m lugar



34 

La década del 60 emprez6 con la previsién de posi- 
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Sin embargo, al final de la década del 60, las eva- 

luaciones indicaban los resultados decepcionantes de la mayoria 

de los planes y el fracaso de los proyecyos nacionales y de 

los planes regionales para el atendimiento de zonas rezagadas, 

dentro de un mismo pais. 

Si bien inicialmente se habia esperado- por um "de- 

n sarrollo nacional auto-sostenido", imediatamente algunos ana- 

listas llegaron a hablar de un "desarrollo del subdesarrolio", 

considerando que no solamente aumentaban las distancias entre 

los paises, sino que ademas, los paises desarrollados crecian 

a costa del estancamiento de los otros y la pobreza se hacia 

mayor no s6lo en términos relativos sino absolutos. En reali- 

dad, tanto la nocién de desarrollo auto-sotenido, como la de 

desarrollo del subdesarrollo, eran un poco simplificadas. Por 

una parte, el proceso de crecimiento - de @se se trataba casi 

siempre que se hablaba de desarrollo - no seguia una trayecto- 

ria lineal ni mucho menos ascendente, pero tampoco significaba 

un mero estacamiento o simple retroceso. La realidad, como sue 

le ocurrir, era mas compleja. Algunos paises, hasta entonces 

rezagados, tuvieron altos indices de crecimiento concentrados 

en algunas areas del pais y, sobre todo, en algunos estratos de 

. r 3 + on 

la sociedad. Asi, el crecimiento era acompanado por una con- 

centraci6n de la riqueza y del poder. El aumento del producto 

bruto interno y del producto per capita, en indices a nivel na 

cional, ocultaban diferencias crecientes. Y al mismo tiempo se 

acentuaba la ingerencia de los paises desarrollados en los q ; ue 

estaban "en vias de desarrollo" é , a través del créajt to, el co- 
eee: 1 ‘ reio internacional y de la presencia de empresas tran BEDE ransnacio-
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nales (volveremos mas adelante sobre este aspecto). 

En esos anos en América Latina se dio especial impor 

tancia al andlisis del tema de la dependencia, que significaba 

rd : 4 A; 7 e una situaci6n global en la que el sistema socio-economico d 

los paises, con sus dimensiones internas y externas estrecha- 

mente interligadas e inseparables, iba manteniendo y reforzan- 

do una situacién de desigualdad entre naciones y, en el inte- 

i a 
rior del pais, entre clases o sectores de la sociedad. Para al 

: ; ve 

gunos analistas, la dependencia se referia simplemente a la re 

a i bus- 
laci6n desigual entre naciones. Otros eran mas precisos y 

caban no solamente las relaciones entre las economias y las po 

liticas de los distintos paises, sino también las articulacio- 

nes entre los diferentes sectores de la sociedad nacional, y 

las alianzas de sectores dominantes de los paises perifericos 

con los centros econémicos y politicos de los paises centrales. 

Consecuentemente, el problema no era solo el del desequilibrio 

entre naciones, sino el de brechas sociales crecientes y desa 

justes estructurales internos. El proceso de un desarrollo de 

o sus dimensiones nacionales e 
i inado iba reveland sigual y combin (2) 

i tras. 
internacionales y la estrecha solariedad entre unas y © 

s 
éca- 

Todos estos problemas se agudizaron durante la dec 

é del da del 70, que a pesar de todo, se llamo segunda déecada__¢e" 

i luacién de Quito" 
desarrollo. E1 documento conocido como la "Evaluacion de Qu ' 

em 1973, preparado para el primer bienio de la Estrategia In- 

*ernacional de Desarrollo, y redactado por la Comisioén Economi 

ca par é bara América Latina (CEPAL) , constataba que 

"la meta de redistribucién de ingreso, tal y como 

a
 t
e
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plantea la Estrategia Internacional de Desarro- 

llo, permanece sin cumplires en la mayoria de 

de los paises de la region". (3) 

La "Evaluaci6n de Chaguaranas", hecha por la misma 

CEPAL en 1975, luego de referirse a esta misma constataciGn, 

anadia: 

"cabe repetir esta afirmacién sin reservas,ahora 

que se cuenta con informaciGn mas amplia y fide 

digna. Los datos disponibles indican que en al- 

gunos paises la distribucién se ha concentrado 
fuertemente en la cumbre (el 5% mas alto), con 
pérdidas relativas en la participacio6n de casi 
todos los tramos inferiores". 

Y se referia a: 

“importantes desequilibrios que pueden originar 
tensiones sociales perturbadoras para los proce 
sos de desarrollo". 

Mas adelante, indicaba que: 

uw 
- * - la extrema pobreza, que implica privaciones fi- 

sicas, se ha mantenido a niveles relativamente 

altos... La fuente mas importante de extrema po 
breza reside en el campo, que sigue caracteriza 
do por la dualidad del latifuhdio-minifundio", 4) 

Los datos sobre la distribucién del ingreso en el 
Brasil son bastante significativos Y No muy diferentes de lo s 
de otros paises de la region. El Ccuadro siguiente indica j : la 
concentracion creciente de los Gltimos anos



Distribucion de Ingreso en Brasil 

  

  

  

      
  

Problacién Participacién en el ingreso (%) 
econcmicamente 

oe 1960 1970 1976 

50% mas pobres 17,71 14,91 11,80 

30% siguientes 27,92 22,85 21,20 
15% siguientes 26,66 27,38 28,00 

5% mas ricos 27,69 34,86 39,00 

Coeficientes de GINI 0,50 0,56 0,60 

Fuente: 

Instituto Brasileno de Geografia y Estadistica. 

Ver Revista Ciéncia e Cultura, SBPC, Vol. 30, n? 8, agosto 1978. 

Como se puede observar por los tiltimos datos (1976), 

el estrato superior de los 5% tiene hoy una participaci6n mayor 

en el ingreso que los 80% inferiores, lo que no ocurria hasta 

1970. 

Si pasamos al area rural, el problema es mucho’ mas 

critico. Desglosando los datos nacionales por categorias urba- 

no-rurales, aumentan los desequilibrios. Un documento de la CE 

PAL lo indica: 

"Los promedios nacionales ocultan todo lo que 

hay de heterogeneidad y de desequilibrio inter- 

no en los paises. Asi, la distribucioén de bie- 

nes y servicios sufre una fuerte reduccién cuan 

do se pasa de la zona urbana a la rurai", ©) 

En consecuencia, de 1950 a 1975 aument6 la | miseria 

m t rm» f 

an 
ss ay 

——— 
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rural en América Latina, a pesar del crecimiento global del 

producto en la misma area, al mismo tiempo que cerca de 40 mi- 

llones de campesinos migraron hacia las areas urbanas, com to- 

das las consecuencias sociales que ello implica. 

Esos desequilibrios por sectores y por areas se re- 

producen también a nivel internacional. Entre 1950 y 1970, las 

exportaciones mundiales aumentaron cinco veces, pero la parti- 

cipacién de los paises "en desarrollo" descendi6 del 32% al 

17% y, si se excluyen los exportadores de petréleo, el indice 

cae a 1,79, '8) 

Todo esto nos lleva a constatar la agudizaci6n de la 

"heterogeneidad estructural", tanto a nivel interno como inter 

nacional. Después de un tiempo de esperanzas en los efectos de 

la planificacioén y del desarrollo se hacen evaluaciones cada 

vez mas criticas y severas, y se descubre, ademas, la importan 

cia de los condicionamientos politicos. {7) Es evidente que los 

planes de desarrollo no son neutrales, ni son el resultado de 

un simple manejo "cientifico y técnico" de la informaci6n.Ellcs 

dependen, ante todo, de los objetivos y de las metas politicas 

que se les asignen y de los sectores de la sociedad que los 

apoyen e implementen. ‘®) Uno de los analistas mas sagaces del 

"desarrollo esquivo" latinoamericano, Marshall Wolfe, planteé: 

"desarrollo de quién y hacia qué?". ¥ constataba: "Los proce- 

sos de desarrollo o modernizaci6n de los paises periféricos 

en la medida en que @éstos han tenido lugar - y los programas 

economicos y sociales mas bien fragmentarios que se han envoren 

dido en su nombre, se han cara i i i , cterizado invariablemente por la
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polarizacién entre grupos capaces de modernizarse y beneficiar 

se de manera tangible, y grupos mas amplios que solo pueden ha 

; ‘ 9 
cerlo marginalmente, o que se ven excluidos del todo". ! ) 

Al lado del técnico que planifica, se va haciendo vi 

sible la presencia del politico, que decide e impone los para- 

metros dentro de los cuales se hace la planificacidn "posible 

y deseable". Se comienza a hablar de la necesidade de la par- 

ticipacion de la poblacién en el proceso mismo de planeamiento 

en particular y de la toma de decisiones en general. Un técni- 

co que trabaj6 muchos anos en el drea de la Planificacién gu- 

bernamental e internacional se refiere asi a este filtimo aspec 

to: 

“No somos tan ingenuos como para pensar que la 

participaci6én hace desaparecer las fricciones 

entre los intereses contrapuestos que existen 

dentro de la sociedad. Sin embargo, creemos que 

una confrontacion mas institucionalizada de es- 

tos intereses sobre la base de una amplia parti 

cipacién que realmente democratice el proceso 

de toma de decisiones, podria ser un avance pa- 

ra lograr la solidariedad indispensable que se 

requiere para superar el subdesarrollo y un 

mayor grado de racionalidad en el curso del pro 

eesti, 

Esto lleva a la necesidade de analizar el problema 

de los diferentes estilos de desarrollo, reales, posibles y de 

seables, con sus diferentes justificaciones ideologicas y dife 

rentes apoyos sociales, (11) Se hace evidente la diferencia de 

mode ° i z 
los © estilos entre los paises latinoamericanos e incluso 
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la sucesién de modelos en un mismo pais, en funcién de cambios 

politicos e institucionales. No se trata, pues, de um problema 

técnico digno de ser analizado solamente en los limites de una 

racionalidad interna a la adminsitracién piblica, sino de un 

problema politico condicionado por los programas alternativos 

y por los proyectos que los grupos en el poder tienen para to- 

da la sociedad. 

Ademas, es importante notar cémo en los anos 70,fren 

te al poco éxito de los planes de mediano y de largo plazo, al 

gunos técnicos, en lugar de hacer una revisi6én critica de los 

problemas sociales y politicos que los obstacularizon, querian 

solamente revisar instrumentos de trabajo o limitar la planifi 

caci6én a planes operativos de corto plazo, planes anuales, en 

nombre de un realismo pragmatico. De esta forma, en vez de abo 

carse al problema complejo de lo estructural y ce los procesos 

histéricos, reducian la ambicién a un simple manejo de las 

coyunturas. Eso hacia suponer una intencidén velada de mantener 

sin alteracidn la realidad social desigual y las tendencias his 

t6éricas de desequilibrio estructural. Los planes operativos,le 

jos de representar una alternativa de transformacién, no pasa 

ban de un simple reordenamiento que reforzaba el status-quo y 

apenas reducia algunas tensiones sociales. 

En el ambito internacional existi6, por parte de la 

ONU, el intento de descubrir toda la compleja trama de elemen- 

tos que componen la problematica del desarrollo. Fue el momen- 

to de lo que se llamd el estudio del enfoque unificado del de- 

sarrollo. El Secretario General, en su "Informe sobre un enfic-
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que unificado para el andlisis y la planificacién del desarro- 
llo" lo define como 

“el esfuerzo de identificar y comprender las in- 
terrelaciones de todos los componentes importan 
tes de los sistemas de desarrollo, como requisi 
to para definir estrategias, instrumentos y téc 
nicas de acci6én por les cuales los agentes huma 
nos puedan intervenir m4s eficazmente que hasta 
ahora para armonizar el @esarrollo com valores 
internacionalmente aceptados". (12) 

También a nivel mundial se planteé la necesidad de 
un Nuevo Orden Econémico internacional, presente fundamental- 
mente en las propuestas de la UNCTAD. La crisis del sistema mo 
netario internacional y los problemas energéticos Y alimenta- 

rios, entre otros, dejaban claro - en la mitad de la altima dé 

cada - la necesidade de reordenar todo el sistema de relacio- 

es econémicas entre los paises. Sin embargo, tanto en las Glti 

mas reuniones de Nairobi y de Manilla, como el dificil Diaglogo 

Norte-Sur, y la 11° Asamblea Extraordinaria de la oNnU para el 

Desarrollo que se acaba de realizar, no consiguieron superar 

(13) Crecen no sdlo las_ con- los impases y las incertidumbres. 

tradicciones entre los paises centrales y perifericos, sino 

también las tensiones entre los primeros. 

Para tratar de coordinar estrategias entre Estados 

Unidos, Japén y Europa Occidental, fue creada en 1973 la Comi- 

sién Trilateral, organismo privado que reune hombres de nego- 
cios politicos e intelectuales para trazar un programa comin 
del 

munde desarrollado, Tampoco la Trilateral ha conseguido en 
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frentar la magnitud de la crisis, aunque haya tratado de dismi 

- «pees (14) 
nuir sus costos o transferirlos a los paises periféricos. 

La problemaética internacional y los obstaculos al de 

Sarrollo deben ser ubicados en una perspectiva hist6rica con- 

creta. La conciencia mas integral de las miltiples dimensiones 

del desarrollo viene acompanada, al mismo tiempo, por una cri- 

sis creciente. Esta corresponde posiblemente a un ciclo de re- 

traccién de la economia mundial. La economia internacional de 

los tltimos siglos tiene periodos alternativos de expansi6n y 

de retraccién. Algunos autores creen, incluso, percibir ciclos 

de 25 anos que se van sucediendo. Todo indica que un periodo 

de expansién, que empe26 al final de la Segunda Guerra Mundial 

~ cuando se planted, como dijimos al comienzo, la temética dei 

desarrollo ~ llegd a su fin alrededor de los afos 1967/68. Des 

de entonces parece haberse iniciado una @poca de dificuldades 

y de reordenamiento, como la:‘que sacudiera a la economia mun- 

dial en 1929. asi, a las dificuldades sociales, politicas Y 
econémicas de los paises se suma, y las condiciona profundamen 

te, un periodo internacional de desajuste econémico. Y eso es 

mas determinante en la medida en que las economias nacionales 

estan cada vez mas interconectadas. 

Vivimos un proceso de internacionalizaci6n de la_e- 

conomia en el cual cambios en un subsistema nacional afectan 

todo el sistema internacional. ya se han sefalado dos procesos 

simultaneos y complementarios ecurridos en el Gltimo cuarto del 

siglo: la concentracién de Capitales y centralizacién del pro- 
greso técnico por un lado, y la internacionalizacién de merca-
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dos y de produccién por el otre. Estos dos procesos crean una 

a 
economias internacional que no resulta de ninguna manera = un. 
simple suma de economias nacionales paralelas. A través de las 
empresas transnacionales se integra un espacio econémico nuevo 
que no es mas la antigua “arena internacional" de estados-na- 
ciones. Esto trae profundas repercusiones politicas y sociales, 
limitando la Ccapacidad de decisi6én de los paises, 
te de aquellos en " 

especialmen- 
vias de desarrolio" y de sus sectores diri- 

gentes. La penetracién de las empresas transnacionales no tie 
ne como resultado sdlo un aumento de su influencia econémica , 
sino que produce adem4s un cambio cualitativo en las relacio- 
nes internacionales e impone, en los Paises periféricos, un 
cierto estilo de crecimiento con las caracteristicas de concen 
tracién ya descritas, dirigido en buena parte desde afuera de 

(15) los mismos. 

En los Gltimes afios se han realizado algunas investi 
gaciones, en paises de la region, con respecto a las empresas 

transnacionales extractivas y, recientemente, a las 

(16) 
empresas 

industriales Un fendmeno, relativamente nuevo e importan- in . 

t el de la presencia de las transnacionales en la agroin- e, es 

(17) Un estudio reciente sobre México indica un compor dustria. 

tamiento caracteristico que puede, con pequenos cambios, ser 

referido a otros paises de la regién. El nimero de estas empre 

sas aumenta cada afo, mas en relaci6n a la absorcién de plan- 

tas o compafias nacionales que a nuevas inversiones. Esto no 

implica necesariamente la creacién de nuevos espacios econémi- 

cos, sino sobre todo la ocupacién de los ya existentes, Las t 

transnacionales tienen una eficiencia productiva generalmente 
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mayor que sus concurrentes nacionales, lo que explica op Panre 

su mayor capacidad para imponerse, y sus tasas ee ganancia son 

superiores a las tasas de las empresas nacionales privadas (aun 

que similar a las estatales). Consecuentemente, entre 1970 y 

1975, crecié el promedio de concentracién en las agroindustri 

as a través de las transnacionales; pero su expansién y renee 

traci6n no han sido dindmicas en materia de ocupacién, invir- 

tiendo en tecnologias desplazadoras de mano de obra. Se llega 

asi a una mejor utilizacién del factor trabajo, superando nive 

les de capacidad instalada ociosa, y a una mayor racionaliza~ 

ceidn en el uso del capital, pero con resultados negativos ° 

la absorci6én de la mano de obra, con la consecuente expulsion 

de poblacién econémicamente activa para sectores urbanos de 

subempleo, (18) 

Todo esto condiciona un estilo de modernizacion que 
se va imponiendo y que se hace acentuadamente Sesequilibrade , concentrado. Es necesario, pues, realizar un andlisis critico 
de los procesos de modernizacién rural y urbana que tienen lu- 
gar en América Latina. 

La "sociologia de la modernizacién", desde hace algu 

nos afios, solamente tomd en cuenta los elementos positivos de 

un proceso de transito de lo tradicional a lo moderno, presen~ 

tando una visién lineal y continua de transformacién. Para mu- 

ches autores, la modernizacién - a pesar de algunos costos so- 

ciales aparentemente Marginales - representaria, al fin de 

s 
cuentas, un avance para toda la sociedad, ensanchando mercados, 

creando nuevos empleos, produciendo nuevas expectativas y a-
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briendo nuevos horizontes, superando valores tradicionales, 
(19) ete. De hecho, lo que ocurrigé ~ dentro de esta légica - 

fue una modernizacién sectorial y excluyente que hizo avanzar 
bastante a algunos sectores minoritarios de la poblacién y de- 
jo fuera de los beneficios del proceso, 

dad 
con violencia y frial~ 

+ @ amplios sectores Mmayoritarios. E incluso, la moderniza- 
cion se hizo frecuentemente gracias a esa exclusién. De esta 
manéra, e€1 surgimiento de una sociedad “opulenta" a nivel de 
algunos paises, o de sectores al interior de un pais, se basd 
en la expropiacién o explotacién de sectores que hoy se ubican 

a 7 en una “pobreza critica" en aumento. La modernizacién y la po~ 
breza critica no son entonces fendmenos paralelos y contradic- 
torios, sino que est&n estrechamente articulados, Intentar en- 
frentar a la segunda sin una revision Critica de la primera es 
no ir hasta las raices mismas de la problematica social y eco- 
némica y sus causas ma&s determinantes, 

Como lo indica un estudio sobre la modernizacién ry- 
ral en México, esa filtima 

“puede conducir tanto al subdesarrollo o a un no 
desarrollo como al desarrollo, lo que ocasiona~ 
ria un relativo deterioro, y aiin absolute en el 
bienestar de grandes masas de poblacién", ‘29) 

Nuevamente se impone la pergunta: modernizacién de 

quién y para qué? 

En el caso del sector rural se produce una expansion 
del sector moderno con la paralela descomposicién de la agri- 
cultura tradicional, con las consecuencias sociales que de ahi 

ee
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advienen. Lejos quedan los tiempos optimistas de la "revolucién 

verde". Adem4s, 

“la crisis del mercado mundial de alimentos en 

el trienio 1973-75... dej6 dramaticamente clara 

la enorme vulnerabilidad de las economias nacio 

nales que dependian del mercado externo para sa 

tisfacer los requerimientos alimenticios basi- 

cos", (21) 

No hay que olvidar, tampoco, que 

"la razGn de ser de la modernizacién agricola se 

ria en definitiva el desarrollo urbano y no el 

rural. Las teenologias empleadas han sido,pues, 

adaptadas a las necesidades de los empresarios 
. " agricolas, no de los campesinos". 

En el caso de Brasil, la penetracién en la Amazonia 

de las empresas transnacionales, de empresarios del sur o de 

empresas de grupos financieros nacionales e internacionales, 

va acompanada tanto del desmonte y consecuente agresién ecolé- 
gica, como fundamentalmente por la violencia contra campesinos 

expulsados de sus tierras, transformados en asalariados de las 

empresas modernas o empujados a las periferias y al subempleo 

de los centros urbanos. Un autor brasilefio analizé, reciente- 

mente, el proceso combinado de expropiaci6én de tierras y de ex 

Plotacién de mano de obra barata. No es por casualidad que en 
ciertas areas del norte brasilefo los conflictos de tierras se 
cuentan por decenas al mes, (23) 

Es tal la gravedaq de la crisis internacional (ener-
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gética, alimenticia, monetaria) y las tensiones sociales en 

los procesos de modernizacién concentradores y excluyentes,que 

la soluciin escapa a las dimensiones de una simple racionali- 

dad tecnocratica que intentaria reordenar procesos y resolver 

desequilibrios, (24) Los procesos de planificaci6n global son 

importantes para un diagnéstico de conjunto de las situaciones 

criticas Y para apuntar contradicciones, pero las soluciones 

alternativas no parecen salir tanto de programas a nivel nacio 

nal, sino mas bien de proyectos concretos en diferentes di- 

recciones, experimentales ¥ practicos, Capaces de combinar una 

vision clara de objetivos alternativos con un realismo creador 

en permanente revisiGn. 

No queremos negar el valor de los planes y de algu- 

nos importantes proyectos integrados. Sin embargo, frente a la 

magnitud de la crisis a nivel internacional y nacional, no hay 

una solucién definitiva que se construye a partir de una sim- 

ple elaboraci6én técnica, sino que ella tiene que ser paciente- 

mente construida y reconstruida a partir de situaciones concre 

tas y precisas y con la participacién de los sectores mas ding 

micos de la sociedad y capaces de abrir nurvos caminos alterna 

tivos. 

En el punto siguiente, queremos enfatizar que la sa- 

lida a los impases de la situacion depende de la articulacién 
¥y participacién de los grupos dinamicos, de su posibilidad ¥ 
capacidad de experimentar, mas que de Propuestas globales que, 

Por generales y poco precisas, nunca llegarian a tener una re~ 
al implementacién, como fue el caso de tantos planes y 
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proyectos sin aplicacién. 

2 - Emergencia y Organizacién de los Setores Populares 

La transformacién de una sociedad no depende solamen 

te de la elaboracién de planes y proyectos técnicamente bien 

elaborados, sino fundamentalmente de la capacidad que tienen 

algunos sectores de la sociedad de introducir cambios.Marshall 

Wolfe indica que 

“las ideologias de cambio social o desarrollo 

que se orientan a la aecci6n deben identificar 

alguna clase o grupo focal para el orden de 

cambios deseado". (25) 

Dicho de otra manera, ademas de perguntarnos sobre 
ja transformaci6n para quién y para qué, debemos comenzar a 

responder a la pergunta: quiénes implementan la transformaci6én 

Propuesta? Una visién tecnocrética indicaria que los Gnicos ca 
paces de presentar alternativas viables y hacerlas posibles se 
rian los especialistas, sea de la universidad, sea de la tecno 
burocracia. Para otros, todo dependeria de jefes politicos ca- 
Paces de liderar un proceso y promover el consenso alrededor 

de sus propuestas y de sy Carisma personal. Sin negar la nece 
‘sidad de un grupo Profesional técnicamente habilitado, ni la 
importancia del trabajo de articulacién de los politicos, que- 
remos aqui insistir en que el proceso de cambio depende muy 
Particularmente de la existencia de sectores de la sociedad ca 
paces de tomar iniciativas ¥Y de implementar nuevas experienci-~ 
as.
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Hay una creciente perplejidad delante de la magnitud 

de las crisis econémicas, politicas y sociales ya mencionadas. 

Pero, al mismo tiempo, y esto es muy importante, una observa- 

cién cuidadosa de lo que ocurre a nivel local en los paises de 
tecta un sinnamero de acciones, experiencias, proyectos que, 
sin resolver el problema global del desarrollo desequilibrado, 
pueden preparar posibles direcciones alternativas. El técnico, 
abocado a la formacién de soluciones a nivel nacional no siem- 
pre di6é importancia a esas realidades, frequentemente disimi- 
les, contradictorias y aisladas, pero algunas de gran fecundi 
dad en un proceso hist6rico mas Prolongado. 

Al mismo tiempo que se impone la formulacién de pro- 
gramas y estrategias amplios - mas politicos que técnicos - hay 
que perguntarse si, a nivel local, no se estan dando acciones 
anticipadoras, a partir de sectores populares,con experiencias portadoras de futuro. Hay que evitar, por Supuesto, caer en la 
ilusi6n de una transformacién gradual ¥Y progresiva a partir de 
la simple acumulaci6n de pequefios Proyectos aislados, Mas bien 
se plantea aqui que algunos de esos proyectos pueden llegar a 
ser laboratorios sociales y lugares de experimentacién. Muchos 

de ellos no dieron resultados positivos, pero otros podran te- 

her un efecto multiplicador y de irradiacién. El desafio as sa 

ber detectar, en situaciones concretas, cudles tienen realmen- 

te dinamismo creador. 

Los problemas del desarrollo - desde el tiempo de los 
Primeros andlisis econémicos de los anos 50 hasta 
del estudio del " 

el momento 

enfoque unificado" — han sido, casi siempre, 
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estudiados a partir de los centros de decisién politica y admi 

nistrativa. No seria el momento de desplazar el lugar social 

del analisis y de las politicas? Eso nos obliga a una breve in 
cursi6n en el analisis de la estructura social. 

Algunos autores han distinguido en la sociedad glo- 

_ a, (26) bal, la sociedad politica y la sociedad civil. 

< estaria constituida por el aparato de Estado y sus elementos 

La primera 

legales, administrativos y de coerci6n. Ahi se ubica el mundo 

de la planificacién, de las politicas econémicas y sociales, 
etc. En este aparato de Estado estan presentes los sectores 

hegem6nicos de la sociedad, que detentan el poder  econdmico, 
The < ‘ . be politico, social y cultural. son al mismo tiempo los que se be 

so * £ 3 nefician de la situacién vigente. Una transformacion profunda 
¥ 

‘ % - 
an 

de la sociedad frecuentemente hiere sus intereses. Por esa r 
- 

. 
2 s s n zon, muchas veces reducen los cambios a programas que, si bie 

im 
tratan de favorecer a otros sectores rezagados, no llegan a im 

: i ivi 
poner a ellos mismos sacrificios o a poner en riesgo sus privi 

‘ 
5 i itica legios. Hay, pues, un condicionamiento de influencia politic 

dentro del mismo aparato de Estado que reduce la capacidad de 
+ 

i li- 
implementar planes alternativos de cambio de cierta radicali 
dad. De esta manera, se proponen politicas para reducir la gra 

vedad de la "pobreza critica" que llega a grados cada vez mas 

intolerables, pero frecuentemente sin relacionar esa pobreza 
con el modelo de concentracién de riqueza al que hemos aludido 

z ' (27 = j Mas arriba. } Es como si fueran dos fenémenos aislados y co- 
mo si buscar una sOlucién a la pobreza se redujera a encontrar 
recursos para implementar Ciertos proyectos asistenciales o a 
la ampliacién de servicios SOciales, sin tocar en la estructu-
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: 

- ; eso 
ra productiva y en los mecanismos de concentracioOn del ingr 
y de la propiedad. 

s Serfa un simplismo decir que solamente los sectore 
th én 

dominantes se expresan en la sociedad politica. La tradici 

- 
n 

de experiencias populistas en la region indica la presencia ¢ - 

e 
areas del Estado, de sectores populares. Pero frecuentement ° = : 

ne 

ahi estan en posiciones subordinadas o como receptores de bene 
* 
i 

ficios, casi hunca come agentes capaces de generar nuevas poli 
ticas, 

La situacién de la Sociedad civil es un poco mas com Sociedad civil pleja. Por sociedad civil entendemos el conjunte de organismos donde se socializan valores, se expresan demandas y se articu- lan intereses, (28) Alli se encuentran teda suerte de asociacio nes locales, sindicatos, escuelas, partidos, medios de comuni- cacién, iglesias, etc. Es innegable, también, el peso de los Sectores de mayor poder e influencia en la soci edad. Pero se puede detectar, al mismo tiempo r la emergencia ereciente de nuevos sectores sociales que se van organizando alrededor de otros valores, demandas e intereses ¥Y que preparan otros mode- 
les de sociedad La sociedad Civil es una amplia arena donde Propuestas alternativas se cruzan * Aalianzas y conflictos se ha cen y se deshacen. Asi, al mismo tiempo que ocurre una concen- 

conémico y, en algunos Casos, antoritarismo de estructuras POliticas, al nivel 

traci6n del poder e 

un creciente 

de las organi zaciones sociales locales ~ a Pesar de las trabas 
y dificulta- des ~- crecen iniciativas de Partioy 

la poblacién. 
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ofreciendo cami ge organizaciones sociales que se pueden estar 

6 ncentradora y nos alternativos al proceso de modernizacion co 

excluyente. 

Esto nos indica la necesidad de detectar exper ien- 

eras de partic ticipacion . que se estan dando en los diferentes 

E de la region, condicionadas por los grados de mayor ° 

. (29) menor democracia o autoritarismo. 

La participaci6én no se puede referir a una un 

cién indiferenciada y abstracta. La estructura social es ticu complejo tejido de clases y de sectores sociales que ” eu 

lan, se oponen, buscan alianzas, a partir de vnrereses ncia 
tos. En el Caso de este informe, interesa indicar la prese * 

de experiencias de participacién en sectores que no se han que neficiado con los efectos de la modernizacién 
vigente,pero 

von 
al mismo tiempo tienen capacidad de organizarse y plantean ” 

Cierta fuerza sus demandas y necesidades reales. Los an solamente como grupo social rezagado, no pueden ser ee 
un proceso histérico alternativo si se mantienen apenas ien- categoria pasiva y carente. sdlo aquellos sectores con eet. 
cia de sus intereses Y practicas de organizacion y de ee 

dicaciones pueden tener una presencia activa y de real sigin 
ficaciin social Y politica. 

. e autonomia y Eso supone, adem4s, un cierto grado d 

distinguimos 
de iniciativa de €s0s sectores, De esta manera, 

- 
tores a 

entre movilizacién, enfuerzo desde afuera de los secto 
wOVitizacion 

partir de lideres, dirigentes politicos o miembros del aparato
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= 

de 

de Estado, y Participaci6n, movimiento de la base a partir lideres y dirigentes de los mismos sectores sociales, 

= 
. i ue 

La participacién puede tener diferentes niveles. Pue ' aa 
: 

ma 

de darse a nivel economico, con la presencia activa en la to 

nomi co 
de Gecisiones de las unidades de Producci6n y en la propiedad de las mismas, y se pueden detectar un sinnimero de experien— cias de co-gestién, empresas comunitarias, cooperativas, etc. 

Social y cultural abarca acciones 
de la sociedad donde se articulan intereses de clases © grupos, 

La Participacién en el area 
en diferentes instituciones 

Circulan valores, normas, pautas de conducta, se Manifiesta la creatividad artistica 
asociaciones, 

(sindica tos, escuelas, 
Clubes, etc.), La = participacién en el area politica Corresponde a la presencia en el proceso 

=e politica 
de toma de decisiones, desde las structuras de poder local has ta el plan nacional (partidos y Movimientos) , 

En América Latina se habla frecuentemente de parti- Cipacion popular, queriéndose Privilegiar, de esta manera, a sectores emergentes, 

que, 

° modernizador, plantean nuevas metas Y nuevas politicas, La Categoria de lo popular no Siempre tiene fronteras definidas ' Pero abarcar uma amplia ga- Ma de Sectores, clases o fracciones de clase que sufren algiin 
tipo de e€xplotacién o dominacién, 

mT ERG SC 
co “ae fa _ 

¢ BlEuoTEcA Si 
x 
ai 
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ritarios entre su mismo sector de edad, pero frecuentemente di 

(30) namicos e innovadores. 

Otra 4rea que ha merecido especial atencién Ss la . 

tacion 

la participacién de la mujer, a partir de la consta oe 
; 

rti 
la situaciGn de inferioridad de la misma en la pa pa 

inci mente = 
en la fuerza de trabajo, acceso a bienes _ eke eer rae 

los u 
sencia en los mecanismos de toma de decisiones. En —— : 

imi 
anos, hay una articulacién creciente a partir de i ss 
asociaciones, Para hacer presente y activa a la mujer 

culi- lmente mas 
sociedad hasta entonces con pautas fundamenta 
nas. (32) 

‘ il la- Frecuentemente se ha dicho que la = aie mecanis 

tinoamericana es amorfa y las organizaciones locales y ae: 
—_——— ee 

: 
ar ee 

mos de participacién no tienen 
a we : iativas 

dicar un enorme desconocimiento del sinnimero de inici . 

Alig uanti- 

dotadas de originalidag ¥ de creatividad. Los analisis aon 

e 
tativos o de politicas nacionales dejan escapar una © — 
mucho mas din&mica de lo SNS SPanene @ PEABEES WESES - ¥ a sis 

cluso que revisar los mecanismos acostumbrados de anal = 
de evaluacién de Proyectos, como se indicara mas adelante. ai : 

s 
7 

los puntos Seguientes presentamos pupbeteaiies So ene = 
# id 1 

Ses de la regién dejando de lado, por sus fea (32) 
©speciales, a Cuba, con un sistema socio-econdmico oe El proceso de reconstruccién de Nicaragua, ep denusiado recien 
te y también Plantea un tipo particular de participacion —— 
lar masiva que merecerfa estudio aparte. Pero Sage! ESPEe “ 

- 
; s de traba 

car en que este pais S@ abren Pistas muy interesante =
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jo, innovadoras y adaptadas a la especificidad de la situacién. 

Desde los afios 60 se han multiplicado, por ejemplo, 
en las grandes ciudades miltiples organizaciones de base veci- 
nal, especialmente en barrios populares en proceso de urbaniza 
cién, para obtener servicios de luz, agua, alcantarillado y 
vivienda. Larga es la lista de ciudades en que eso se da. Ini- 
ciativas de significacién se detectan en las Gltimas décadas 
en Lima, Caracas, México, So Paulo, Guayaquil, Cali, Bogota, 
Santiago, Montevideo, Buenos Aires, etc. son Organizaciones de 
barriadas, favelas, villas miseria,campamentos. (33) Buena par- 
te de ellas son de iniciativa local o de grupos privados. Los 
planes a partir del Estado han quedado nuchas veces en un ni- 
vel asistencialista. 

Clubes de madres, juntas de vecinos, movimiento del 
costo de vida, juntas de abastecimiento, @parecen como inicia- 
tivas mas o menos espontaneas, frente al problema economico, a 
las dificultades de transporte, a la comercializacién, ete. Mu 

chas de ellas estan ligadas a grupos politicos ° religiosos,pe 

ro frecuentemente son bastante auténomas y se defienden de po- 
sibles manipulaciones desde afuera. Dependen, por supuesto, de 

coyunturas politicas favorables y, a veces desaparecen en si- 
tuaciones autoritarias, para emerger nuevamente en momentos de 
apertura politica. Es dificil generalizar ya que responden a 
Situaciones muy diversas, pero una caracteristica relativamen- 
te general es el esfuerzo por mantenerse libres de influencias 
externas,         
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6 lar se En el area de la educacién y la cultura popu 

a los movimientos creadoras. Después de han dado experiencias extremamente 

fos 60, ‘24) en de cultura popularen Brasil, a principios de los anos , 

diversos paises de la regién fueron apareciendo oxpexiencias 

de educacién de adultos, teatro popular, centros de arresenses plazas de cultura, a partir de asociaciones privadas, movimien 

tos estudiantiles, iglesias, hasta alcadias y gobiernos de os 

tados o provincias. Ahi la dependencia de las coyunturas poli- 

ticas es afin mayor y desaparecen em momentos de crisis de los 
mecanismos de participaci6én democratica. 

Varias experiencias de medicina popular han contade 
con la participacién de la poblacién, en campahas ae newer 

preventiva y en nuevas experiencias de equipos médicos y a 
médicos, tratando de desarrollar una nueva educacién sanitaria 
4 partir de los valores autéctonos de las medicinas tradiciona 

les. Los resultados se han hecho sentir tanto a nivel de la or 

ganizacién de la comunidad en funcién de los problemas de sa 
lud, como en cambios de indices de morbilidad y de mortalidad. 
El asesoramiento de la Organizacién Mundial de la Salud y de 

bastante sig- la Organizacién Panamericana de la Salud ha sido 
nificativo, 

Las experiencias de sindicalizaci6én_ urbana son basé 
tante antiguas en América Latina. Comenzaron a fines Get sigic 
pasado, especialmente con inmigrantes, italianos y espanoles, 
que introdujeron una tradicién europea de luchas sociales. Re- surgieron considerablemente fuertes en los anos 20, para desa~ rrollarse o decaer Gespués Segiin las coyunturas politicas.Pero,
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igualmente en los periodos de gobiernos autoritarios, se mantu 

vieron de manera mas o menos latente. De otra forma no se ex- 

plicaria su rapida reorganizacién cuando las condiciones de 
participacién politica pasaban a ser mas favorables. Paises co 

mo Bolivia, Argentina, Chile, entre otros, han tenido una expe 
riencia sindical urbana y minera bastante significativa. En el 

caso de Brasil, a pesar de que el movimiento sindical fue crea 

do en forma corporativa desde el aparato de Estado y los sindi 

catos oficiales tuvieron poco margen de autonomia, hubo un mo- 

vimiento de renovaci6én a partir de las bases, incluso en momen 

(35) tos politicamente menos favorables. Se amplis en los alti- 

mos anos debido al fuerte aumento de la participacion y el sur 

gimiento de nuevos cuadros y de liderazgos dinamicos que cues- 

tionan la actual estructura sindical, (36) 

La organizacion en el campo, en sindicatos rurales , 

ligas o asociaciones también tiene una historia significativa 
aunque mas reciente, en paises como Chile, Honduras o México. 
En ciertos casos, la disputa entre estado Y Movimientos rura- 

les ha llegado a enfrentamientos serios y la represidén ha sido 

especialmente fuerte. Experiencias de acci6én comunitaria, como 
en el caso de Ecuador, indican la vitalidad de 

(37) 
organizaciones 

y federaciones campesianas. 

En estos sectores se nota e] dinamismo de diferentes 

tipos de iniciativas locales o regionales y, al mismo tiempo, 

la raépida crisis de modelos que han sido importados desde el 

exterior o impuestos desde el aparato del Estado. De esta mane 

ra, grandes programas de desarrollo de la comunidad, con apoyo 
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de agencias internacionales, amplio financiamiento y asesora- 

miento técnico, han tenido bajos resultados y muchas veces de- 

Saparecieron sin dejar huellas. 

El movimiento cooperativo ha sido bastante estudiado 

en la regién, pero sus resultados son muy distintos segiin los 

paises. De acuerdo con datos recogidos entre 1962 y 1970, los 

porcentajes de incremento de cooperativas - con excepcion de 

Brasil y de México - han sido muy altos, superando en algunos 

casos el 300%. Especialmente significativo ha sido el ereci 

miento de las cooperativas agropecuarias. Si por un lado las 

cooperativas han significado muchas veces la posibilidad con- 

Sreta de autodefesa de pequefios propietarios y una ocasién de 

real participacién y de solidariedad, otras veces se han trans 

formado en verdaderas empresas modernas con sus ejecutivos y 

asalariados. Pasan a tener, entonces, objetivos capitalistas de 

Maximaci6n de lucros, muy diversos de lo que se suele conocer 

como los de la doctrina cooperativista. Una investigacién he- 

cha por una oficina de Naciones Unidas en Venezuela, Ecuador y 

Colombia, mostré la ambigtledad de muchas de Las -experiencias. 7) 
El coordinador de la investigacién, en un estudio posterior,hi 

SO severas criticas a muchas de las experiencias de cooperati- 

vas rurales. Asi, concluye: 

“en América Latina generalmente las cooperativas 

han estado impulsadas por motivos politicos co- 

mo un medio para pacificar un campesinado en 

despertar, Para calmar los efectos adversos de 

las depresiones,_. Las mayores campanhas de pro- 
mocion del Movimiento cooperativo en América La 
tina han °currido por lo general en periodos de
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crisis econémica, violencia, amenaza de violen- 

cia rural", (39) 

Si las criticas no pueden ser generalizables, y hay 
experiencias que indican una real participaci6én, como en caso 

del Uruguay, y también de Ecuador, {4°) ellas no dejan de apun- 

tar a algunos de los problemas centrales del movimiento coope- 

rativista que necesitaria revisarse permanentemente. 

Hay que senalar la importancia de las organizaciones 

no-gubernamentales (ONG) tanto nacionales como internacionales, 

presentes en la promocidn de distintas experiencias de partici 

pacién popular. En algunos casos no se han adaptado a las rea~ 

lidades locales, trayendo desde fuera modelos de organizacién 

que quedaron marginados de la realidad social m&4s dindmica(clu 

bes de jévenes, técnicas de desarrollo comunitario, etc.). Sin 

embargo, en larga medida, han tenido car&cter innovador y la 

multiplicidad de iniciativas, lejos de confundir, ha sido fre- 

cuentemente la ocasiGn de buscar diferentes maneras de articu- 

larse con realidades locales difusas y cambiantes. Hace falta 

una investigaci6n detallada de la presencia de las ONG y del 

resultado de sus actividades. 

En América Latina merece una mencién especial el ca- 

s cristianas en general y la iglesia cat6li- 
so de las iglesias cristianas 

ca en particular. En momentos criticos en que la sociedad ci- 

vil se ha cerrado, por presiones de la misma sociedad politica, 

uno de los pocos espacios de participacién y de organizacién 

locales han sido las llamadas comunidades eclesiales de base, 
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donde sectores campesinos, obreros y subempleados de las peri- 

ferias urbanas han encontrado ocasién de reunirse para tratar 

sus intereses concretos de trabajo, servicios, etc., ademas de 

sus actividades especificamente religiosas. Un cierto niimero 

de organizaciones vecinales, movimientos por coste de vida, or 

ganizaciones de pequefios propietarios rurales, han surgido a 

partir de organizaciones eclesiales. Eso ha estado ccurriendo 

especialmente en Brasil, Peri y El Salvador. 41) 

Un reciente informe de una consultoria de la FAO in- 

dica proyectos significativos em Colombia, Peri y Brasil que 

parten "de la comunidad como agente de transformaciones y no 

como objeto de un plan efrecido desde arriba hacia abajo... en 

una concepcién esencialmente anti-tecnocratica". Un éaso parti 

cular, el del municipio de Boa Esperanga, en Brasil, indica a- 

demas una interesante articulacién entre las organizaciones co 
munitarias de todo el territorio y la estructura administrati- 

va local (alcaldia), donde el poder comunitario, a partir de un 
buen nimero de organizaciones de base y el poder municipal ,con 

s " . “ consejo de desarrollo, lejos de enfrentarse, combinan sus 
esfuerzos. Eso permitir6 que el municipio, el nas retrasado 

de »., fue 
1 Estado de Espirito Santo, en situacién econédmica critica, 

en ~ 
Gos afos se Yecuperara, iniciando un proceso de desarrollo 

agroindustrial de bases comunitarias. Segan el consultor, ello 

constituye 

“un ejemplo Concreto de la viabilidad practica @& 

Procesos de desarrollo auto-sostenidos, baseados 
en la iniciativa comunitaria (de las bases) y 
en la democracjan, (42)
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La Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desa- 

rrollo Rural de 1979 es bastante explicita en lo que se refie- 

re a la participaci6Gn: 

"La participaci6n de la poblacién en las institu 

ciones y sistemas que regulan su vida es un de- 

recho humano fundamental, asi como una condi- 

ci6n indispensable para el reajuste del poder 

politico en favor de los grupos desfavorecidos 

y para el desarrollo social y econémico. Las es 

trategias para el desarrollo rural sdlo pueden 

hacer realidad todas sus posibilidades si se lo 

gra la motivaci6én, la participacién activa y la 

organizacién a nivel popular de la poblaci6n ru 

ral, con especial referencia a los estratos me- 

nos favorecidos, para que intervenga en la ela- 

boracién y formulacion de politicas y programas 

y en la creaci6n de instituciones administrati- 

vas, sociales y econémicas, incluidas las coope 

rativas y otras formas voluntarias de organiza- 

cién, para aplicar y evaluar dichos programas 

y politicas”. 

3 - Bisqueda de Criterios para la Elaboracién e la_Evaluacién 

de Proyectos 

En los dos capitulos anteriores hemos analisado, en 

i lugar, 1a amplitud de la crisis internacional y los de- 

primer ' 
; : 

£i al desarrollo, ¥ luego el surgimiento de un numero sig~ 
saf1ios 

o de experiencias de participaci6n a nivel local. Pue 
Vi nificati 

d ecer paraddjico que, frente a los complejos problemas a 
e par 

ivel nacional e internacional, se haga hincapié en experien- 
nive 

ncretas. Lo que aqui se quiere indicar es que, la solu- 
cias co . 
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cién en los problemas del desarrollo no est& s6lo en los pla- 

nes globales, sind principalmente en diferentes proyectos que 

buscan caminos alternativos a los procesos en crisis. No se 

trata de poner de lado el esfuerzo de planificaci6n ni de ela- 

boracién de proyectos integrados. El @énfasis esta dado en la 

necesidad de crear nuevas experiencias que puedan alimentar fu 

turos procesos de planificaci6én renovades donde se recojan pla 

nes y proyectos realmente dindmicos e innovadores. La elabora- 

cion e implementacién de planes y proyectos rutinarios y tradi 

cionales ha llevado a un agotamiento del mismo proceso de pla 

nificacién y a una crisis de confiabilidad en el mismo. 

Hay que sefalar, ademas, que los criterios para juz- 
gar a los proyectos sociales que se basean en la participacién 

Popular no pueden ser los mismos aplicables para proyectos en 

el area econémica. Asi, el criterio de rentabilidad deberia 

Ser revisado, ya que los resultados al nivel social son de me- 

diano o largo plazo y dificilmente medibles. Un proyecto educa 

tivo modificara los niveles de conocimiento y de capacitaciin, 

tendra impacto sobre la Productividad de las personas afecta- 

das, pero no siempre los resultados son posibles de detectar 

inmediatamente ni a partir de indices cuantificables. Adenmas, 

la relacién costo-beneficio no se puede determinar con exati- 

tud debido a los miltiples y diversos beneficios que se pueden 

alc ‘ i anzar. Los elementos cualitativos en esos proyectos son los 

mas relevantes, 

Un criterio a te ner en cuenta es j ‘ 
a modificacié on en las pautas de Pp icip O p 

articipacién, ca acitaciGn e iniciat lativa @ —_—_-——S 
= la



64 

oblacié 
P cidn afectada por los proyectos, al buscar detectar el 

s efectos favo- 
surgimiento de un mayor dinamismo y los posible 

rables sobre otras actividades en el area. 

Sin embargo, también los criterios de participaciéon 

ni desde los paises 9 dreas mas de 

pautas de comporta- 
no estan dados desde fuera, 

sarrollados, sino mas bien a partir de las 

miento, valores y estilo de vida de la misma poblaci6én.Esto es 

especialmente importante en las Sreas rurales y mucho mas si 

s con caracteristicas 
particulares- 

Las 

hay culturas autoctona 

poblaciones indigenas indo-americanas
 tienen pautas tradiciona 

les de participacién y una manera de vida comunitaria que indu 

turalmente 4 la acci6én en comin, pero dentro de ciertos 

cen na 

padrones, ritos y costumbres. La introduccion de canales nue~ 

vos de participacion desde afuera puede producir una reaccion 

participacion 
enta un rechazo a la 

que no repres 
También los cri desfavorab

le, 

to estilo de la misma. 

como tal, sino a un cier 
nas son 

s de eficienci a en las culturas rurales © indige 

terio 

bien distintos
 de aquellos 

del mundo qndustria
l urbano. 

ya el informe de la reunion de rrascati, co-patroct” 

d r la cMCH/AD de la FAO, insistia sobre 1a participacio
n 

nada Po 

a 

1 placion e? todos los niveles de la planificac
ion y del 

de la po? 
icid 

i 
ollo, pero al 

recondicio
n del mismo desarr 

desarrollo
, como 

i 

contrar "SUS 

' tia que el Tercer Mundo debe en 

mismo tiempo 
adver 

i i formas de acci6n frente 4 los 

: 
tosr criterio

s y 

ropios conceP 

° 
» (44) 

fines del desarrollo
 . 

alizarr 
en~ 

e estos elementos 
se deben an 

A partir d 
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tonces, los problemas del financiamiento de proyectos sociales 

y de 5 a participaci6én popular. Es de desear que los proyectos lo- 

es alcancen a mediano plazo un autofinanciamiento y que los 

_ sean recobrados por ellos mismos, con los resultados de 

. mismas actividades. Sin embargo, ello no puede ser genera- 

a ni transformado en norma permanente. Hay proyectos que, ; . I 

. su el educativo o de organizacién social, dificilmen 

_ recuperar lo que fue invertido en ellos. 0, dicho be 

a. los beneficios directos e indirectos no tienen un 

u 2. _ _ econémico dentro del mismo proyecto, sino que se ubi 

n di , 
es at iferentes espacios sociales, no siempre de manera visi 

* n 
, oe ° tomar esto en cuenta se eliminarian proyectos "no 

sien . , pero que son indispensables a nivel de la prono~ 

popular e incluso benéficos a la economia de una regién, 

pero con un impacto indirecto o mediato 

De esto d : 
e 

fa! Now ex viene el problema de la ayuda a los proyec 

= el pasado : 
J 

se denunciaron mecanismos de ayuda que te- 

nian co mo result ado el i 1 imponar determinadas politicas, favore- 

cer la penetracié on a 
@ empresas transnacionales 9 reforzar los 

mecani smos de dependencia 3) 
ee . Se ha enfatizado la necesidad 

acién lo ma i 
as equilibrada posible entre los organis- 

mos donant es y lo . S que reciben ayuda, a4 partir del principio 

de 1 de la solidariedad. (46) 55 n embargo, no hay que ocultar la di- 

Ei cultad de esa relacion 
. 

recibe 

delante del que ofre ya que la situacién del que 

Mismo se hace neces ve Fecursos siempre es desigual. Por eso 

a4 

una relacién inevit rio tomar conciencia de que se trata de 

sblenente tensa, para buscar, luego, meca- 

nismos de 
dialo go ed 

que minimicen 
; ; 

las distancias que se crean, (47) 

ee
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los 
No se puede olvidar tampoco que la eficiencia de 

s en 

proyectos no depende de la cantidad de recursos invertido 

ue 
6l. En el caso de Brasil se han podido comparar proyectos q 

s, con 

recibieron elevados recursos y tuvieron pobres resultados, 

(48) Es 
Otros que alcanzaron gran impacto aunque casi sin ayuda. — 

la 

tos Ultimos, por lo general, tienen como punto de partida 
= 

aci- 

iniciativa de la Poblacién local ¥Y saben aprovechar su cap dad de Creacién, su interés Y su dinamismo. 

- . 
en 

Se ha constatado, ademas, que existen momentos 

ti- 

que una ayuda excesiva puede incluso traer resultados nega vos, 

: a 

burocratizando 
la experiencia Y multipliando 

acciones ‘ 
5 

a- 

Partir de la Obligacién de utilizar los recursos no en rel cidn con sus necesidades reales. Debemos considerar, ademas, la Capacidad de los Proyectos ye 
ur *periencias de absorber recur SOS que reciben, (49) 

s Un problema previo & 

ue 
€Nclas con las cuales hay q Para eso, 
S° debe recurrir a un anali- 

Sis Socio-politico, 

2 n 
ya que los flementos Puramente técnicos so insuficientes, 

Nuevamente nos “NErentamos fon los limites de lo té¢ 
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nico y su insercion d torico mas global. r entro de un proceso his 

¥ se repitan as re as: a para quien?, Pp g llo para gue ¥ untas: desarro 

. 
e ? desarrollo a partir de quiénes? 

Ss anos 
Estas observaciones son el resultado de eee f 

llo so 
de experiencias de trabajo en el area del a. <a que ver. 

: ultor las Naciones Unidas y de una actividad de cons aa le 
a informes 

= 

mitiG la familiarizacidn con un gran niimero de a nm 

ss 6n ene 
bajo y de experiencias locales de partieipacton sais lee 
llo. Este informe no quiso describir esas experie a 
Ser distintas entre si, y responder a diferentes si 

j Ss. ‘ ir de ella Sino extraer algunas conclusiones a part 

‘ ue i specto al q 
Para finalizar queremos enfatizar un asp al 

arro = - mas del des 
hemos hecho referencia mas atras. Los proble iado gene- = es demasia r 
no se resuelven ni en la elaboracién de plan 

ion de lacio a y acumu 
Tales y tradicionales, ni Selpoco: em a; RES & ediano wii m é ist6rica y a 
Proyectos locales aislados. su solucién hist de accio iplicador = 
Plazo puede ser el resultado del efecto multip ierto mo- xr e en un cie 
nes, proyectos Y experiencias innovadoras qu gieaan 

re + en un plan 
mento necesitan ser articulados entre si y roe 

trans itica de 
¥ Nacional, a partir de una voluntad politi aonfe= 

i de 

5 

ernativo 

cion social capaz de elaborar un modelo alt 
par é, es a =... , ién no se de, 

dad futura, Mientras esta Ultima situacion 
va 

ata 
ino puede ser prep 

tir de iniciativas concretas que el cami 
. 

e in- lanes globales 
do, para aleanzar el momento en que los p 

. ; arle una mayor 

tegrados puedan recoger toda esq experiencia y 4 cohesion, gs necesario insistir, 
ais ‘ 

el proces 2 también, en que durante todo 

G histGrico, 
id en la la Participacién de la poblacion
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elaboracion, implementacién y evaluacién de proyectos y planes 
es absolutamente indispensable. Esto en la medida en que se 
piense que tales proyectos y Planes pueden estar vitalmente li 
gados a las expectativas Y necesidades de la poblacién y sean 
Capaces de captar su energfa creadora y transformadora. 

e
e
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NOTAS DO CAPITULO III 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

L.A. Gomez de Souza, Los condicionantes socio-politicos de 

la planificacién, mimeo, Santiago, CEPAL, julio 1972. 

El texto clasico fue el de Fernando Henrique Cardoso y Enzo 

Paletto, Dependencia y desarrollo en América Latina, publi 

cado por primera vez, mimeografado, en 1967, por el Insti- 

tuto Latinoamericano de Planificacién Econémica y Social 

(ILPES), en Santiago de Chile y transcrito luego en = un 

sinnimero de libros y publicaciones. Desde entonces, la bi 

bliografia sobre el tema ha sido enorme. 

CEPAL, Evaluacién de Quito, Santiago, 1973. 

7 75. CEPAL, Evaluaci6én de Chaguaranas, Santiago, junio 13 

z tinoame- CEPAL, Tendencias y estructuras de la economia la 
ricana, mimeo, Santiago, marzo 1971, pag- 75. 

~ ~ io,Paz Luciano Martins, Nagao e corporacdo multinacional, Rio, 
@ Terra, 1971, pag.16. 

la- Fernando Henrique Cardoso, “Aspectos politicos de la tet 
nificacién", en Revista Latinoamericana de Ciencia Po 
&a, vol.I, nel, Santiago, abril 1970. 

: de la Ricardo Cibotti y Oscar Bardecci, Un en ode ee eee 
Planificacién en América Latina, mimeo, Santiago, TLPES, 
1971, 

, 

Marshall Wolfe, 
Cultura, 1976. 

- de El desarrolio esquivo, México, Fondo 

Sergio Molina, La lanificacigén en el proceso de cambio, 

mimeo, Santiago, ILPES, julio 1972.



(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 
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Ver articulos de Marshall Wolfe y Jorge Graciarena,en Re~ Vista de la CEPAL, ne 1, 1973. dem M. Wolfe, op. cit. - 

Divisién de Desarrollo Social, Informe sobre un _enfoque 
unificado para el analisis y la planificacién del desarro llo, Nueva York, ONU, octobre 1973, 

Ccep, For a new international order, Ginebra, Consejo Mun dial de Iglesias, 1979. 

Ver CIDE, "La Comisi6én Trilateral y la coordinacién de Pe 
liticas ge} mundo Capitalista", en Cuadernos Semestrales, n? 2-3, México, 1977-1978, 

Luciano Martins, Op. cit., 

Fernando Fajnzylber y Trinidad Martinez, Las empresas_trans™ 
na 

= 

id 

nacionales. Expansion a nivel mundial y_proyeccion €n = 
industria mexicana ~ a menecana. México, Fondo de Cultura, 1976. 
Plin; x 

— 
linio Sampaio, Ca ital estrangeiro e agricultura no Bra 

sil, Petropolis, s o- Ed. Vozes, 1980; Fernando Gonzalez Y tros, Atineatos y transnacionales, Lima, Desco, 1980. 
C. Perego y G. Sitjar, 4 . 

n la 

aS empresas transnacionales € a roindustria mexicana + la * Mimeo, Méxi Seccién Agrico CEPAL-FAO, 1979. , Sc Be 

ae los apologistas de la Modernizacién, ver D. Apter: he Olitics of modernization Chicago fies of Cchicag? Press : a , . , 1966; D.Lerner, Passin Of traastional societ ,Nue 
va York, Free Pres 

S, 1958. Ei jon _: ' n izat rotest and chan z Senstadt, Modern 
Nueva 

. Ce Sermani, Sociology York, Prentice Hall, 1966; ia de] 
pai @s, 1969, 8 ROMernizacign, Buenos Aires: 

c. Hewitt, La m odernizacjs 
. a = On d ; ican 

1940-1970, México, Siglo un fla agricultura mex 
Ed +» 1980, 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 
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CEPAL, El sistema alimentario en México. Proyecto de_in- 

vestigacion, mimeo, México, CEPAL, 1979. 

C. Hewitt, op. cit.. 

José de Souza Martins, Expropriagao e violéncia,Sdo Paulo, 

Hucitec, 1980. 

Carlos Estevan Martins, Tecnocracia e capitalismo, Sao 
Paulo, SrasiTiense, 1974; para una penetrante critica a 
la planificaci6én, ver Aaran Wildavsky, "If planning is 
everything maybe it's nothing", Policy Sciences, 4, 1973. 

Marshall Wolfe, La pobreza como fendmeno social y__.como 
problema central de la politica de desarrollo, mimeo, San 

tiago, CEPAL, 1976, 

Ver H. Portelli, Gramsci el le bloc historique, Paris , 
Presses Universitaires, 1972. 

Varios proyectos internacionales discuten, con diferentes 

niveles de rigor, el problema de la "pobreza critica"; ver 
Sergio Molina y Sebastian Pinera, La pobreza en América 
Latina: situacién, evaluacién y orientaciones de politicas. 
Proyectos Pobreza Critica en América Latina, Santiago,ONU 

-CEPAL-PNUD, 1979. 

H. Portelli, Op. cit... 

Para lo que sigue nos basamos en parte en L.A. Gdémez de 
Souza y M. Teresita de Barbieri, Notas para una _ evaluacion 
de_ las experiencias de Participacion en América Latina, 
mimeo, Santiago, CEPAL, 1973. 

L.A. Gomez de Souza y Lucia Ribeiro, La Participacién de la 4 
a_juventud en el proceso de desarrollo: un estudio de ca so en Panama, Col. 

~ 
S90 en Panama "Experimentos e inovaciones en educa- cion", Paris, UNESCO, 1975 (resultados de Una investica~ cion CMCH/AD-FaAO y CEPAL); ver también gic, Portantiero '
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Siglo 
Estud nte ¥ Mexico, 

1a 5 politica en America Latina, exi 

a trans- 
XXI Ed. . i i , 1978; Marialice Foracchi, O estudante é€ 

formaca i cao da sociedade brasileira, So Paulo, Ed.Nacional, 

1977. 

CEPAL j ri 
F , Mujeres en América Latina. Aportes para una discu-~ 

sion, Mexico, Fondo de Cultura, 1975 

en su contexto politico especifico 

stilo de desarrollo 

mimeo, 

Para el caso de Cuba, 

ver CEPAL, A reciaciones sobre ele 

gag os 

sobre las principales politicas sociales en Cuba, 

México, mayo 1978. 

nalisis critico ver G. Riofrio y A- Rodriguez, 

Para un a 

De invasores a jnvadidos: 10 anos de autodesarrollo 
en una 

Desco, 1980. 

parriada, Lima, 

adultos, 

Vanilda Paiva, Educagao popular e educagao 
de 

sao Paulo, Ea. Loyola, 1973. 

isco wefford, Participa 
Go e conflito industrial 

sao Paulo, cebrap,1972-
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r mayo 1980. 

y accion 
comu- 

acion capesina 
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Ver carlos 
Arrobo:r 

vo 

sa", en informac
ion sobre _CESA 

la actual si 
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quito, 

CESA, 1978. 

nitaria + 

del sector
 campes

ind: 
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(40) Ver C. Arrobo, op. cit.. 

afis Om Pp Vi pa 
ez de Souza y Adair Rocha (ed. ) r Oo ovo e Oo Pa r 

Rio, Civilizagao i 9 . ’ Brasileira, 1980; L.A. Gomez de So 
¢ . uza 

Puebla e as praticas populares na América Latina" a L i Lat ‘ BE 

contros com ivili a a Civilizacao Brasileira, n? 3, marzo 1979 

(42) Herbert J @ des : mb B 
os Ouz 1 ul asi 

a, Informe FAO: Colom a, Peru,Br 1; 

informe d ivi e actividades, manuscrito, Rio, 1980 

(43) FAO, I , Informe. 
‘ 

Seemed ee Mundial sobre Reforma Agraria y 

a Roma - 5 i 
iio 1875. ! , 12-20 julio 1979, WCARRDIREP, ju- 

(44) Re port on a We 
stern European Workshop jointly sponsored 

by FFHC/Acti ction 

Society, vero e Development-FAO 
and the Comittee on 

anid rercliseanace asoie and Peace (SODEPAX), Funding agencies 

education, FFH/AD/EUR/72/3, agosto 1972 

(45) Ve r Luci ‘ ano Martins, op. cit., pag.67 y siguient 
a z es. 

(46) ccpD , Conse} i jo Mundial de- Iglesias, El sentido de la ayud a, 

Lima, CELADEC 1977. 

(47) L.A 3 -A. Gomez de So m o, seninario chnpia, Subdesenvolvimento e ajuda externa" 

LA-CEDEC, Ajuda externa e€ scent 

to i to, mimeo, Rio, CENPLA, diciembre 1977 

48) w o Cesar, Para uma nova politi j itica de ajuda, Rio,CENPLA ' 

(49) L.A.Gémez de Souza, op. cit 
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SOUZA, Isabel R.O.G&mez de. Pressupostos ideolégicas 
da estratécia participativa de adninistragao publi- 

ca. IEI/UFRJ, Rio de Janeiro, 1986. (Discussao 65) 

HAGUENAUER, Lia. Q complexo cuimico brasileiro. Organi 

zacgao e dinimica interna. IEI/UFRJ, Rio ce Janeiro , 

1986. (Discussao 86) 

VIANNA, Maria Lucia Teixeira Werneck. Nacionalise ver 

sus quest3o nacional: o exemlo da politica nuclear 

no Brasil. IEI/UFRJ, Rio de Janeiro, 1986. ( Discus- 
sao 87) 

FIORI,José Luis. A crise do Estado desenvolvimentista 
no Brasil - uma hipétese preliminar. IEI/UFRJ, Rio 
de Janeiro, 1986. (Discussao 88) 

TIGRE, Paulo Bastos. Pers: ivas da indistria brasi- 
leira de computadores na 2a, metade Ga década ce 60. 
TEI/UPRJ, Rio de Janeiro, 1986. (Discussao 6&9) 
    

ERBER, Fabio Stefano. Padrées de desenvolvimento e di- 
fusao de tecnologia. IEI/UFRJ, Rio de Janeiro, 1986. 
(Discussao 90) 
  

MEDETROS, Carlos Aguiar de. A "superagao" da teoria do 

subdesenvolvimento da CEPAL.Os caminhos da critica. 
TEI/UFRI, Rio de Janeiro, 1986. (Discussao 91) 

ZONINSEIN, Jonas. Conception and theoretical arbigui- 
ties of social democracy in the twentieth century: 
Hilferding's finance capital. IEI/UFRJ, Rio de Ja~ 
neiro, 1986. (Discussao 92) 

BATISTA, Jorge Chami. Brazil's Second National Devel- 

opment Plan and its Growth-GmrDebt Strategy. TEI/ 
UPRT, Rio de Janeiro, 1986. (Discussao 93) 

    

TAVARES, Maria Conceigao. Problemas de Industrializa- 

cién avanzada en capitalismos tardios y periferi- 

cos. IEI/UFRJ,Rio de Janeiro,1986 (Discussao 94) 

PENA, Maria Valéria Junho. Anotagées scbre a pobreza 
faninina na omstituigao de um mercado de trabalho 

jnformmal do Brasil. IFI/UFRJ, Rio de Janeiro, 1986 
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